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Caracterizar un papel significa adoptar ciertos patrones de comportamiento 

del elemento que se pretende emular. Es el caracter, representacion u oficio 

con que se interviene en una actividad. Es autorizar a una persona a 

desempenar algun empleo, dignidad u honor. Establecer que papel desempena 

el Poder Judicial in abstracto nos llevaria a decir que su funcion principal es la 

solucion de controversias. Si la tarea fuera determinar genericamente el papel 

dc un 'Tribunal Constitucional concluiriamos que es el encargado de 

interpretar, en ultima instancia, los principios y valores contenidos en una 

constitucion. 

Nucstro problema comienza al tratar de constituir el papel que 

dcsempcna el Poder Judicial en los procesos de transformacion del regimen 

politico, especificamente durante el cambio de un regimen autoritario a uno 

democratico y en el proceso de construccion de la democracia. Este 

planteamiento invita a reflexionar sobre algunas cuestiones especificas 

papel juega, de manera preponderante, el poder judicial en las sociedades 

democraticas avanzadas? funciones cumple en regimenes 

autoritarios? las mismas que en el caso anterior? que consiste la 

diferencia? Estas preguntas estan inmersas en una discusion mas general sobre 

la naturaleza democratica de la jurisdiccion y contestarlas sin tomar en cuenta 

un referente especifico seria una tarea dificil en si niisma. 

Para contribuir al debate sobre estos planteamientos la investigacion que 

se disena en este proyecto pretende caracterizar el papel del Poder Judicial en 

los procesos de transformacion del regimen politico de cuatro paises de 

America Latina: Chile, Costa Rica, Mexico y Venezuela, durante un periodo 

que comienza en 1974, y que coincide con el inicio de la tercera ola de la 
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democracia, y finaliza en el ano 2010 con el objetivo de caracterizar el papel 

de la jurisdiccion en la dinamica actual. 

La hipotesis general que guia la investigacion es que el papel que 

desempena el Poder Judicial en la construccion de la democracia depende 

directamente del grado de transformacion formal (normas juridicas) e informal 

(reglas no cscritas) dcl rCgimcn politico.' De las hipotesis secundarias se 

desprende que independientemente de la similitud de las reformas judiciales 

impulsadas en America Latina, el poder de la jurisdiccion se expande o 

contrae segun lo permite la dinamica del juego politico y que solo en 

sociedades democraticas avanzadas el Poder Judicial funciona con autonomia 

del poder politico. 

A traves de un analisis comparado se identificaran las semejanzas y 

diferencias del papel que ha desempenado el Poder Judicial en cada uno de los 

paises ob.jeto de estudio. Se pondra enfasis en el fenomeno de expansion- 

reduccion del poder de la jurisdiccion para determinar los elementos que 

influyen en la conformacion de un papel concreto. Ademas, un analisis 

historico-institucional nos permitira conocer como ha sido la relacion del 

Poder Judicial con el poder politico y como este contribuye a determinar su 

papel. La suma de estos dos elementos mas el analisis de la postura que 

asumen las cortes frente a los derechos de propiedad, libertad e igualdad, 

proporcionara los elementos que permitan establecer que papel ha 

desempenado la jurisdiccion en los procesos de cambio democratico en Chile, 

Costa Rica, Mexico y Venezuela. 

En este orden de ideas el proyecto que se presenta se ha dividido en tres 

apartados. El primero incluye la explicacion sobre los alcances del tema, 

' Por translorinacion formal se debe entender la modificacion de las norma  estructurales que regulan el 
compoWamiento y las relaciones del Poder Judicial y el poder politico. La transformacion informal es el 
proccso mcdiante el cual se modifican lar reglas de comportamiento no escritas. 
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donde a traves del planteamiento del problema se ubica el contexto en el que 

se inserta la investigacion. Ademas se hacen explicitos la pregunta central, la 

hipotesis, el objeto de estudio y los objetivos que sustentan el proyecto. El 

apartado termina con una justificacion de la dimension espacio-temporal, es 

decir, se explican los criterios que se tomaron en cuenta para determinar los 

paises y el periodo objeto de estudio. 

En el segundo apartado se realiza la explicacion metodologica. Se 

estableccn tres dimensiones de analisis para revelar el papel de la jurisdiccion 

en la transicion y consolidacion de la democracia. En la primera dimension se 

propone analizar el contexto historico de la institucion judicial durante el 

periodo trazado en cada uno de los paises propuestos. La segunda dimension 

incluye una aproximacion a los elementos que debe poseer el Poder Judicial 

en un ambiente democratico y se establece la justificacion de la propuesta que 

se utiliza para la aprehension formal y empirica de dichos elementos. La 

tercera dimension de analisis plantea determinar que papel asume la 

jurisdiccion en la proteccion de los derechos de propiedad, libertad e igualdad. 

El apartado termina con un marco analitico en donde se establecen 

explicitamente los supuestos que se pretenden comprobar para determinar el 

caracter democratico de la jurisdiccion; ademas se realiza la 

operacionalizacion de cuatro conceptos: independencia judicial, acceso a la 

justicia, eficiencia y control constitucional, identificando sus variables e 

indicadores. Finalmente se incluyen algunas normas minimas que se deben 

tomar en cuenta en la recoleccion de datos. 

El tercer apartado incluye una revision de la bibliografia que se ha 

generado en torno a la transformacion de los sistemas judiciales en los paises 

de America Latina y que ha tenido su expresion mas visible en los procesos de 



reforma que modificaron estructuralmente a los poderes judiciales durante las 

dos ultimas decadas del siglo pasado. 

La exposicion de la bibliografia se dividio en seis partes con el objetivo 

de ordenar el analisis y ubicar la discusion en torno a nuestro problema de 

investigacion. La primera parte hace referencia a la importancia que adquirio 

el Poder Judicial en los estudios elaborados desde la ciencia politica y cualcs 

fueron las causas que permitieron este cambio de perspectiva. La segunda 

parte ubica la discusion en tomo al caracter democratico de la jurisdiccion y al 

vinculo existente entre el Poder Judicial y el regimen democratico. Una tercera 

parte incluye la discusion sobre las causas que originaron la transformacion de 

los sistemas judiciales en los paises latinoamericanos y que dieron origen a la 

ola reformista que modifico sustancialmente el papel de lajurisdiccion. En los 

apartados siguientes se realizo un analisis del tipo de reformas que se 

implementaron en America Latina, como se evaluaron y cuales fueron los 

resultados. En el sexto apartado se expone la metodologia utilizada en algunos 

estudios sobre el Poder Judicial cuyo objetivo fue arrojar luz sobre la manera 

de abordar el tema empiricamente. 

La revision bibliografica termina con una lista de titulos que deberan 

formar parte del estado del arte y que no han sido incorporados analiticamente 

en este proyecto. La bibliografia que se adiciona esta ordenada tematicamente 

en tres grupos. El primer grupo esta integrado por los trabajos que contribuyen 

a la discusion sobre transicion y consolidacion de la democracia, y sobre el 

papel del Poder Judicial en esos procesos. El segundo bloque tematico esta 

relacionado con lecturas que abonan al entendimiento de los procesos de 

reforma judicial desarrollados en America Latina. El tercer aparado ordena la 

bibliografia identificada sobre los procesos de cambio politico y Poder 

Judicial en Chile, Costa Rica, Mexico y Venezuela. 



Por ultimo, se presenta un indice tentativo compuesto por cinco 

capitulos. El primero incluira la propuesta teorico-metodologica y su 

ubicacion en los mapas analiticos existentes. Un segundo capitulo 

proporcionara una vision general de los procesos de transformacion del 

regimen politico y reforma judicial en America Latina. En el tercer capitulo 

sc realizara un analisis historico-institucional en los cuatro paises propuestos 

ubicando las relaciones entre el Poder Judicial y el poder politico. El cuarto 

capitulo evaluara los niveles de independencia. acceso a la justicia, eficiencia 

y control constitucional en Chile, Costa Rica, Mexico y Venezuela, con el 

ob.jetivo de caracterizar un Poder Judicial democratico; ademas, se analizaran 

algunas de las decisiones mas relevantes dictadas por la maxima autoridad en 

materia constitucional en relacion con los derechos de propiedad, libertad e 

igualdad. El ultimo capitulo intentara responder a la pregunta fue el 

papel que desempeno el Poder Judicial en Chile, Costa Rica, Mexico y 

Venezuela entre 1974 y 2010? Ademas se intentara contribuir a la discusion 

sobre el caracter democratico de la jurisdiccion mediante la creacion de una 

tipologia de las diversas funciones que desempena el Poder Judicial en 

relacion con el cambio de regimen politico. El indice que se propone sera el 

mapa que guiara la investigacion, empero, puede sufrir modificaciones durante 

el proceso de analisis de la informacion y recoleccion de datos. 

Finalmente se debe mencionar que el analisis realizado en este proyecto 

utiliza las herramientas de la ciencia politica para la aprehension del objeto de 

estudio; por tanto, la investigacion pretende contribuir al conocimiento del 

Poder Judicial desde un enfoque politologico. Sin embargo, la postura que se 

asume no implica el descuido de las herramientas teorico-conceptuales 

provenientes de la ciencia juridica, las cuales son utilizadas para 

complementar el analisis. 



1. ALCANCES DEL TEMA 

l. Titulo 

2. Planteamiento del problema 

En la decada de los setentas inicia un proceso de transformacion politica en 

los paises de America Latina que se caracterizo por el arribo de regimenes 

democraticos a paises con gobiernos autoritarios, en su mayoria dictaduras 

militares. Este movimiento hacia la democracia, denominado por Samuel 

Fluntington como la '.Tercera ola de democratizacion"*, provoco 

modificaciones sustanciales en las relaciones de poder existentes en los paises 

latinoamericanos. A pesar del entusiasmo generado en la region, "al poco 

tiempo, estudiosos de los procesos de transicion y consolidacion de la 

democracia empezaron a cuestionar el status de tal de muchos de los paises de 

"la tercera ola", argumentando que mas alla del rotulo de democraticos, 

muchos de ellos eran en verdad autoritarismos disfrzados"? 

' tina ola de democratizacion es un conjunto de transiciones de un reeimen no democratico a otro 
dcmocrhtico. que ocurre en un periodo determinado de tiempo y que supera significativamente a las 
trmsicioncs en direccion opueda durante ese mismo periodo. llna ola tambien implica habitualmcntc la 
liheriilirdcion y la democratizacion parcial en sistemas politicos que no se convierten por completo en 
drmocrAtiios. Samuel Huntington. La tercera ola: la democratizacion a finales del siglo XX Paidos. 
llarcclona, 1991. p. 26 
' Javier Couso. "Consolidacion democratica y podcr judicial: los ricsgos de la judicializacion de la 
poliiica" en Rcvixin dc Ciencia Poli~ica, ano/vol. XXIV, num. 2, Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
2004. p. 3 1. 



La discusion principal versaba sobre el concepto de democracia que 

durante un tiempo encontro consenso en la formula democratica introducida 

por Schumpeter en 1942, y que hacia referencia a los procedimientos o reglas 

minimas que debe seguir un pais para ser considerado democratico4. Esta 

definicion de democracia, denominada procedimental, empezo a ser 

insuficiente, surgiendo nuevas formulas y definiciones. Asi, Guillermo 

O'Donnell utilizo el termino "democracia delegativa" para caracterizar a los 

gobiernos latinoamericanos que habian accedido al poder por medios 

democraticos, pero que seguian abusando de su autoridad y rompiendo los 

limites constitucionalmente  establecido^.^ 
Junto con las aportaciones de O'Donnell, se empezo a introducir el 

termino consolidacion de la democracia para referirse a los regimenes que 

habian alcanzado altos niveles de respeto por los valores constitucional- 

liberales despues de haber accedido al poder mediante una eleccion. "Desde la 

perspectiva de este modelo, la carencia de un respeto irrestricto a los derechos 

individuales despues del momento electoral evidenciaria que dichos regimenes 

aun no alcanzan suficientes grados de consolidaci~n".~ 

En este orden de ideas surge la necesidad de fortalecer a las 

instituciones encargadas de acotar la autoridad de los gobernantes y de 

garantizar los derechos constitucionales establecidos en las democracias 

emergentes. Asi pues, el Poder Judicial, considerado por Kelsen como el 

defensor de la constitucion7, se convirtio en un actor politico relevante y 

' En estr scntido. los elementos del metodo democratico son: a) Elecciones competitivas, limpias, honestas y 
pcri6dicds; b) Candidatos que compiten libremente por los votos; y c) Toda la poblacion adulta debe tener 
dcrecho a votar de forma libre. Vease Luis Salazar y Josti Woldenberg. Principios y  valore.^ de la democracia. 
Instihito Fcdcral Electoral, hi' cd. Mexico. 2003, pp. 22-25. 
' Viacc Guillcrmo O'Donnell. "Delegative Democracy", en Journal of the Demucraq, num. 5, Daltimore, 
1994. 
"avier Couso. o,>. cir., p. 33. 

I lans Kelsen. debe ser el dqensor de la  consritucion?, l'ecnos, 2' edicion, Madrid, 1999 



adquirio un papel fundamental para apuntalar la apertura economica, 

fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, asegurar la defensa de los 

derechos humanos y, en general, para consolidar la democracia y el estado de 

derecho en los paises de America Latina. 

En este contexto, los paises de la region emprendieron un largo proceso 

de rerorma a los sistemas de imparticion de justicia. No obstante, pese a que 

los cambios realizados fueron similares en la mayoria de los paises 

latinoamericanos, no existe consenso respecto de las causas que generaron la 

transformacion de los sistemas judiciales. Sin embargo, es posible distinguir 

al menos las tres posturas que mayor aprobacion han encontrado en la 

bibliografia existente, respecto de las posibles causas que dieron origen a la 

transformacion de la jurisdiccion. En primer lugar, encontramos los trabajos 

que vinculan la reforma judicial con el cambio en el regimen politico y la 

busqueda por lograr un equilibrio efectivo del poder8; en segundo lugar, se 

encuentran aquellos que vinculan la transformacion de la jurisdiccion con las 

demandas de mayor proteccion de los derechos humanos y la disminucion de 

la criminalidad; y, en tercer lugar, se encuentran los que sostienen que la 

ineticiencia de los poderes judiciales se convirtio en un factor que 

obstaculizaba el crecimiento economico y, por tanto, la estructura judicial 

debia reformarse.' 

* 1.0s aniciilos de Carlos Baez. Silva y Javier Couso analizados en este proyecto son un ejemplo de los trahaios 
qur poncn mayor enfasis en la relacion entre el cambio del regimen politico y la transformacion del Podcr 
Judicial. 
'' 1.0s principales trabajos que sostienen la postura de que las deficiencias en la irnparticion de justicia es un 
tiictor que impide el desarrollo econ6mico provienen de personajes vinculados a instituciones financieras o de 
deiarrollo como el Ranco Mundial o el Banco Interamericano de L)esarrollo. Algunos ejemplos son los 
irahajos de Kichard Messick. "Judicial Reforrn and Economic Development: A S u ~ e y  of the Issues". The 
I i d d  Hank Researrh Ohscmer, vol. 14, niiml, 1999. y Linn Harnrnergren. "Uso de las investigaciones 
empiricirs para el reenfoque de las reformas judiciales: lecciones desde cinco paises". en America Larina Iloy. 
ano'vol. 39. num. 39. Universidad de Salamanca Espaira abril de 2005, pp. 15-45. 



Fue asi que las reformas realizadas tenian como objetivo dotar a los 

sistemas judiciales de herramientas para garantizar la independencia de los 

jueces, lograr mayor eficiencia en el desempeno de los tribunales y crear un 

ambiente de seguridad juridica propicio para la proteccion de los derechos de 

propiedad, libertad e igualdad. Con estos objetivos trazados, tanto actores 

nacionales como internacionales empezaron por impulsar diversas reformas a 

los sistemas de justicia, las cuales pueden clasificarse en tres grupos: 1)  

reformas a la justicia constitucional; 2) reformas para la creacion de 

organismos encargados de la administracion, vigilancia y promocion de 

recursos humanos y materiales de los poderes judiciales; y, 3) reformas al 

sistema penal. 1 O 

A inicios de la decada de los noventa todo parecia indicar que una vez 

que se habian logrado las reformas para el fortalecimiento de la democracia 

electoral, el siguiente paso en el proceso hacia la consolidacion de la 

democracia y del estado de derecho seria la transformacion de los poderes 

judiciales. Asi, una ola reformista se extendio por toda America Latina 

modificando sustancialmente las estructuras judiciales de los paises de la 

region. Sin embargo. al finalizar la primera decada del siglo XXI es claro que 

la apuesta de actores nacionales e internacionales en la trasformacion de los 

sistemas judiciales como precondicion para alcanzar plena vigencia del estado 

de derecho y la consecuente consolidacion democratica ha encontrado serias 

dificultades, por causas diversas. Hay paises en que a pesar de haber realizado 

reformas judiciales siguen utilizando como norma de comportamiento un 

recurrente estado de excepcion. En este sentido. analistas de la transicion 

,,> Ademds de las reformas planteadas. en Uruguay se realizaron moditicaciones importantes en los 
proccdirnicntos civiles. Uno de los aspectos mas importantes de la reforma de 1989 fue la creacion de un 
nuevo cndigo de procedimiento civil que instaurb los juicios orales en csta materia. Vease Elin Skaar. "Un 
anilisis de las reforma? judiciales de Argentina, Chile y Uruguay", en America Latina Hoy. aliolvol. 34, 
llniversidad de Salanianca, I:.spalia, agosto de 2003, pp. 147-186. 
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democratica latinoamericana consideran que? en anos recientes, Venezuela, 

Ecuador, Colombia, Bolivia y Honduras han experimentado serios retrocesos 

dcmocraticos y son paises en donde parece estarse gestando una contraola 

autoritaria." 

Por el contrario en Costa Rica, pais que ha gozado de un extenso 

periodo de estabilidad democratica y donde el Poder Judicial mantenia altos 

niveles de independencia aun antes de las reformas no habia figurado como 

contrapeso real del ejecutivo y legislati~o.'~ En Mexico, por ejemplo, resulta 

dificil caracterizar el papel que ha desempenado el Poder Judicial luego de las 

reformas debido al prolongado proceso de transicion. Esta diversidad de 

situaciones presentes en el contexto latinoamericano es el marco en el que 

podemos ubicar nuestro problema de investigacion. 

explicar resultados diferentes de procesos que en principio 

tienen el mismo objetivo? En un regimen democratico parece clara la postura 

que afirma que es indispensable contar con un Poder Judicial que funcione de 

forma democratica.13 Empero, el problema comienza al tratar de definir cual 

seria el caracter democratico que deberia adoptar la jurisdiccion como regia de 

comportamiento; y, mas aun. como establecer un parametro de comparacion si 

analizamos paises que atraviesan diversos momentos de transformacion de sus 

regimenes politicos. En este sentido, para explicar el papel que ha 

' Al respecto pidenios observar los reportes de Poli@ Projet II'donde tanto Venezuela como Ecuador han 
d-jndo de ser considerados como democracias y x han convertido en anocracias Vease 
w\iiv.s~stcmicpeacc.or~ipolity/poli~4.htm. Otro referente importante es el proporcionado por la Fundacion 
1:recdom tloose que a traves de diez indicadores de l iknad  politica y quince de libertades civiles ha 
cstahlccido cn su infomc anual 2010 1:medom in the world que todos estos paises, ademas de Nicaragua y 
<iuatcmalii. son parcialmente libres en cornparacihn con paises como Mexico, Chile o Costa Rica que son 
consideredos Corno paises libres. 
'' Veasc luan Carlos Kodriguez Cordero. Bruce M. \Vilson y Roger Handberg. ..A mayores previsiones.. 
resultados imprevistos: reroma judicial en America [.atina indicio? sobre Costa Rica". en America Latina 
tlq.. aridvol. 39. Universidad de Salamanca. tsparia, abril de 2005. pp. 97-123. 
" Viasc IEugenio Raul, Zaftaroni. '.Dimension pulitica dc un Poder Judicial dernocralico". en Carhonell el. 
u1 ... Jiieci~r y derecho. Porrua, Mexico, 2" ed., 2008. pp. 113-149. 
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desempenado el Poder Judicial en los procesos de transicion y consolidacion 

de la democracia es necesario ubicar las caracteristicas esenciales que debe 

poseer la jurisdiccion en un regimen democratico; para luego observar y 

evaluar su comportamiento antes y despues de las reformas en diferentes 

contextos politicos. 

Nuestro interes, mas alla de documentar las causas de la transformacion 

de los sistemas judiciales o el tipo de reformas implementadas en Chile, Costa 

Rica, Mexico y Venezuela, consiste en analizar el fenomeno de expansion- 

reduccion del poder de la jurisdiccion en paises con diferentes contextos de 

regimen politico con el objetivo de modelar los tipos de justicia que se 

generan en los procesos de construccion de la democracia, ya que partimos de 

la idea de que a pesar de la existencia de una estructura formal similar, y pese 

a las reformas judiciales impulsadas, el papel del Poder Judicial esta 

determinado por el contexto politico y por la pemivencia de reglas informales. 

En este sentido, el Poder Judicial puede desempenar diversos papeles 

que estaran en funcion del aumento o disminucion de su poder respecto del 

e.jecutivo y legislativo. Es lugar comun hacer la afirmacion de que, en algunos 

paises democraticos, el Poder Judicial ha asumido un papel mas activo al 

grado de convertirse en el arbitro de la democracia; no obstante, la afirmacion 

anterior solo es valida para ciertos procesos de transicion o consolidacion de la 

democracia. Un papel mas activo de la jurisdiccion no necesariamente 

significa que el papel del Poder Judicial sea el de arbitro; existe una serie de 

elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de definir el papel que juega 

la jurisdiccion dentro del regimen politico. 

Si bien el enfasis en el estudio del Poder Judicial como actor politico 

relevante se ha puesto en su funcion dentro de un regimen democratico, 

existen estudios recientes que han reconsiderado el papel de la jurisdiccion en 
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contextos no democraticos o regimenes autoritarios.I4 Al respecto, Tom 

Ginsburg y Tamir Moustafa al tratar de caracterizar la funcion del Poder 

Judicial en contextos no democraticos han encontrado cinco funciones 

primarias que desempenan las cortes en diferentes contextos de regimen 

autoritario, a saber: 1) ejercer el mando social; 2) legitimacion del regimen; 3) 

controlar a los agentes administrativos y mantener la cohesion de la elite; 4) 

servir como facilitador del comercio y la inversion, y; 5) ser un contrapeso del 

regimen sobre todo en la definicion de politicas polemicas. 

IJn ejercicio similar de caracterizacion del papel de la jurisdiccion, pero 

en los procesos de cambio de un regimen autoritario a uno democratico, es el 

que se pretende realizar en la presente investigacion por medio del analisis de 

los procesos de transformacion de cuatro paises latinoamericanos: Chile, 

Costa Rica, Mexico y Venezuela. Esta investigacion debe ser considerada 

como una contribucion a la bibliografia que estudia la configuracion del poder 

de la jurisdiccion vinculada con el cambio en el regimen politico. 

Si, como se ha mencionado, existen serios problemas para la 

consolidacion de la democracia, a pesar de los esfuerzos politicos y 

economicos a favor de la transformacion del sistema judicial, entonces es 

preciso replantearnos la pregunta acerca de papel ha desempenado el 

Poder Judicial en los procesos de transicion y consolidacion de la democracia? 

Para responder a esta interrogante utilizaremos un periodo de analisis largo 

(1974-2010) relacionado con la transformacion del regimen politico en cuatro 

paises. 

IL Vias<: I'oin Ginsburg y l'harnir Moustafa. Rule by luw: rhe politics ofcourts in aufhorifurian rezimes. 
Carnhridge University Press. 2008. 



Este ejercicio nos servira para caracterizar la forma en que se va 

configurando el papel del Poder Judicial en el proceso de construccion de la 

democracia. Es decir, nos auxiliara para explicar como se expande o contrae el 

poder de la jurisdiccion segun la transformacion del regimen politico. Por 

tanto, para controlar los cambios que se van produciendo en la caracterizacion 

de la jurisdiccion entre un regimen y otro se determino estudiar a Chilc debido 

al proceso de cambio politico que experimento al pasar de un regimen 

autoritario a uno democratico; Costa Rica por la estabilidad democratica que 

presenta desde 1948; Mexico por su proceso de liberalizacion y transicion 

democratica; y, Venezuela por haber gozado de un periodo significativo de 

estabilidad democratica y que, actualmente, esta experimentando un regreso al 

autoritarismo. Este ejercicio de reflexion nos proporcionara elementos 

suficientes para explicar el papel que ha desempenado el Poder Judicial en los 

procesos de transicion y consolidacion de la democracia en America Latina. 

3. Preguntas de investigacion 

IJna vez planteado nuestro problema conviene establecer claramente la 

pregunta central que guiara la investigacion y las preguntas derivadas que 

deben ser respondidas puntualmente en su desarrollo. 

3.1 Pregunta central 

papel desempena el Poder Judicial en los procesos de transicion y 

consolidacion de la democracia? 



3.1 Preguntas derivadas: 

papel juega, de manera preponderante, el poder judicial en las 

sociedades democraticas avanzadas? 

funciones cumple en regimenes autoritarios? las mismas 

que en el caso anterior? que consiste la diferencia? 

funciones esta cumpliendo el Poder Judicial en Chile, Costa Rica, 

Mexico y Venezuela? 

elementos influyen en la expansion-reduccion del poder de la 

jurisdiccion? efectos produce este fenomeno en relacion con el 

regimen politico? 

4. Hipotesis 

Hipotesis general: El papel que desempena el Poder Judicial en la 

construccion democratica depende directamente del grado de transformacion 

formal e informal del regimen politico. Por transformacion formal se entiende 

el proceso de cambio de las normas juridicas que regulan la conducta de los 

individuos y ponen limites a los poderes constituidos. En este sentido, las 

modilicaciones que mas interesan para el analisis son aquellas que impactan 

directamente sobre la institucion judicial y sus relaciones con otros poderes. 

La transformacion informal comprende la modificacion de las reglas no 

escritas, es decir, el cambio en la conducta y en las costumbres de los 

individuos y el colectivo. El proceso mediante el cual se modifican las reglas 

de comportamiento no escritas se materializa en las relaciones que se generan 

entre el Poder Judicial y el poder politico. 



Hipotesis secundaria 1: En sociedades democraticas avanzadas el 

Poder Judicial funciona con autonomia del poder politico. El poder de la 

jurisdiccion no esta determinado por la coyuntura pues existen mecanismos 

formales e informales que garantizan la independencia judicial, la eficiencia, y 

el acceso a la justicia. 

Hipotesis secundaria 2: El poder de la jurisdiccion puede aumentar 

cuando sirve como instrumento para legitimar el nuevo regimen o cuando 

existe un contexto de pluralidad politica y polarizacion. Estos supuestos 

pueden llevar al Poder Judicial a asumir el papel de arbitro. 

Hipotesis secundaria 3: El poder de la jurisdiccion puede verse 

reducido y actuar como facilitador del regimen cuando existe mayor control 

del Poder Judicial por parte del poder politico y en un contexto en que 

prevalecen practicas autoritarias de ejercicio del poder. 

5. Objeto de estudio 

Explicar el papel que han desempenado los poderes judiciales en los procesos 

dc transicion y consolidacion democratica en los paises latinoamericanos es el 

objetivo general de la investigacion. Para lograr tal objetivo es necesario 

conocer las reglas de funcionamiento del Poder Judicial, los diversos 

contextos en que han operado, las reformas que se han implementando, la 

influencia de diversos actores en la transformacion de los sistemas judiciales 

de la region. etc. Sin embargo, los elementos mencionados forman parte de los 

medios para alcanzar el objetivo trazado. Por tanto, es necesario diferenciar 

entre los elementos mencionados y el objeto de estudio de esta investigacion 

que esta determinado por el comportamiento del Poder Judicial y el fenomeno 

de expansion-reduccion de su poder en diferentes contextos y momentos. 
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6. Objetivos 

a) Objetivo general: Explicar el papel que ha desempenado el Poder 

Judicial en los procesos de transicion y consolidacion democratica 

mediante la comparacion de los procesos de transformacion del papel de 

la jurisdiccion en Chile, Costa Rica, Mexico y Venezuela. 

b) Objetivos especificos: 

Realizar un analisis del contexto historico-institucional del Poder 

Judicial en Chile, Costa Rica, Mexico y Venezuela (1974-2010). 

Hacer un comparativo sobre el impacto que han tenido las reformas 

judiciales en los procesos de transicion y consolidacion de la 

democracia. 

Identificar las caracteristicas esenciales del Poder Judicial que se 

encuentren unicamente en regimenes democraticos. Esto nos ayudara a 

caracterizar el papel del Poder Judicial en los procesos de transicion y 

consolidacion de la democracia. 

Realizar un catalogo de los elementos identificados en la bibliografia 

como componentes del Poder Judicial dentro de un regimen 

democratico. 

Analizar el comportamiento del Poder Judicial antes y despues de 

implementadas las reformas aplicando los criterios determinados para la 

medicion formal y de facto de las variables. 

e Ubicar y analizar los pronunciamientos de la maxima autoridad 

constitucional en relacion con la proteccion de los derechos de 

propiedad, libertad e igualdad. 

19 



7. Coordenadas Espacio-Temporales 

7.1 Espacio 

Una vez planteado el problema y ubicado el objeto de estudio, el siguiente 

paso es definir cuantos y cuales casos deseamos incluir en la investigacion, es 

decir, se trata de determinar la dimension horizontal (el espacio) de nuestro 

estudio." Una comparacion del comportamiento del Poder Judicial de todos 

los paises de America  atina'^ resulta una tarea dificil. Si nuestro proposito 

es caracterizar el papel de los poderes judiciales en los procesos de transicion 

y consolidacion democratica en los paises latinoamericanos, entonces utilizar 

una muestra que represente las caracteristicas mas generales de nuestro 

universo es, en nuestra opinion, una opcion adecuada para enfrentar los 

problemas que representa un estudio de esta naturaleza. Por tanto, 

cnfocaremos nuestra atencion en cuatro paises: Chile, Costa Rica, Mexico y 

Venezuela. 

Estos paises han sido seleccionados atendiendo a diversos criterios y en 

especifico porque son los que mejor ayudan para el logro de los objetivos 

trazados. Una de las razones de haber escogido estos casos es que representan 

una muestra general de la realidad de los paises de America Latina. Ademas, 

los diversos escenarios politicos que se viven en cada uno de ellos nos sirven 

para evaluar el papel del Poder Judicial, los efectos las reformas y el impacto 

de los recursos invertidos en la transformacion de los sistemas judiciales. Lo 

" Para la elaboracion de esta parte de la investigacion se han seruido algunos de los consejos realizados por 
I.conardo Morlino cn la introduccion del lihro La comparacion en las ciencias sociales. V6asc Ciovanni 
Sartori y I.eonardo Morlino (eds.). La comparacion en las ciencias sociales, Alianza Universidad. Madrid, 
lYY4. 
16 Cuando sc hace referencia a los paises de America Latina o latinoamericanos se enticnde que son: 
(;uateinaia, 1 3  Salvador, Nicaragua Honduras, Costa Rica Panama, Ecuador. Peru. Venezuela, Colombie 
l3olivia Chile, IJruguay, Argentina Pardguay. Brasil y Mexico. 
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antagonico de algunos de los contextos propuestos y la asimetria en el 

desarrollo institucional son elementos clave que nos ayudaran a determinar las 

caracteristicas o elementos que se modifican en la estructura formal y el 

comportamiento del Poder Judicial. La logica seria buscar los elementos que 

caracterizan al Poder Judicial en regimenes democraticos y las deferencias 

existentes en otro tipo de regimenes no democraticos o en proceso de 

dcmocratizacion, 

Sin embargo, no solo las diferencias hacen comparables a los casos 

seleccionados. existen una serie de rasgos comunes que son compartidos por 

estos paises y en general por todas las naciones latinoamericanas. La cultura, 

el idioma y una historia en comun han producido un sentimiento de 

pertenencia y hermandad de todos los paises de America Latina. En el plano 

juridico todos los paises de la region comparten una caracteristica: son 

herederos de la tradicion juridica basada en el derecho escrito, derecho civil, 

cn contraposicion con los paises herederos de la tradicion anglosajona. En el 

aqpecto politico y economico comparten una historia de inestabilidad y 

subdesarrollo. 

Quizas la caracteristica que mas nos interesa destacar es el 

comportamiento y papel de los poderes judiciales. Estos habian sido 

marginados de los analisis politicos en todos los paises latinoamericanos y 

estaban akjados del poder politico, cuando no subordinados. Sin embargo, 

durantc las dos ultimas decadas del siglo pasado se experimento una 

reconsideracion del papel del Poder Judicial convirtiendolo en un actor 

relevante dentro del sistema politico. Este contexto, provoco que los cuatro 

paises objeto de analisis experimentaran de una u otra manera diversos 

procesos de reforma encaminados a la transformacion del sistema judicial. 

Empero, los resultados obtenidos han producido diversos resultados en cuanto 
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a la caracterizacion y al papel que ha adquirido el Poder Judicial. El siguiente 

cuadro ilustra como en los cuatro paises seleccionados existen coincidencias 

relevantes sobre las reformas que transformaron estructuralmente a la 

jurisdiccion y en la configuracion del sistema de control de constitucionalidad 

adoptado. 

REFORMAS JUDICIALES Y SISTEMAS DE CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD .- .- 

-e 

P: 

Chile 

Costa 1 

Mexict 

Venemela 1999 y 1969 5 1999 1998 Concentrado (sala constitucional) 
?O04 1999 

Fuente. elaboracion propia. 

Es claro que la semejanza de las reformas y el tipo de sistema de control 

constitucional hacen comparables los cuatro casos. No obstante, si las 

reformas judiciales fueron similares en todos los paises de America Latina 

que se escogieron estos cuatro paises y no otros? Parte de la respuesta se 

encuentra en las caracteristicas del regimen politico de cada uno de los paises 

seleccionados. 

En el caso de Costa Rica la razon fundamental fue la estabilidad 

democratica que ha imperado desde el fin de la guerra civil de 1948.'' 

Ademas, es uno de los paises "donde el Poder Judicial ha alcanzado un mayor 

17 l .  Rcllmna para la creacion de Tribunales Constitucionales o facultades de revision constitucional a las 
corics supremas. 

I< II. Reformas que crean concc.jos de la magistratura o relativas a la carrerajudicial. 
1,) 111. Relilrmds relativas al proceso de nominaciun y designacion de jueces y rnaeistrados. 
" IV. cn la justicia penal. 
" VL'ase C I  esquema que se presenta sobre la estabilidad democratica de Costa Rica en el anexo 1. 



protagonismo en el impulso y conduccion de las politicas judicia~es".~~ 

Aunque a decir de algunos analistas este protagonismo no se manifesto sino 

hasta despues de implementadas las reformas judiciales de 1980.'~ LOS rasgos 

caracteristicos del regimen politico de Costa Rica y el comportamiento del 

Poder Judicial antes y despues de las reformas fueron elementos clave para 

elegir este pais como objeto de anhlisis. 

Al contrario de lo que sucede en Costa Rica, actualmente en Venezuela 

se ha observado una tendencia antidemocratica y una intervencion constante 

en las decisiones del Poder Judicial por parte del ejecutivo.24 La interferencia 

politica y el constante debilitamiento del Estado de derecho y del Poder 

Judicial contrastan con los apoyos economicos otorgados por diversos actores 

internacionales para el fortalecimiento de la actividad jurisdiccional y el 

fortalecimiento del Estado de derecho en ese pais. El Reporte sobre la justicia 

e17 las Americas 2004-2005, del Centro de Estudios de la Justicia de las 

Americas (CEJA) senala que entre 1994 y 2004 Venezuela recibio, entre 

creditos y donaciones del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), cerca de 166.7 millones de dolares.'' El financiamiento 

otorgado a Venezuela representa un cuarto del total de los recursos asignados 

al resto de los paises de America Latina. No obstante, el Poder Judicial 

benezolano no ha logrado consolidar el Estado de Derecho, ni han establecido 

un equilibrio de fuerzas con los otros poderes. Estas caracteristicas especificas 

" luan linriqiic Vargas Viancos. "1.a.s Cortes Supremas y la Reforma", en Pasara Luis. Los actores de la 
jimicio 1,atinonmerirana. llniversidad de Salamanca, Espana 2007, p. 13 1. .. 
- '  Rodriguez. Wilson y tlandberg consideran que "Antes de las reformas el papel de los tribunales en Costa 
Kica crn rcflqio de los tribunales del resto de America Latina": Vease Vt'ase Juan Carlos Rodriguez Cordero. 
Hrucc M.  Wilson y lloger Ilandherg. .-A mayores previsiones ... op. cit. p. 107. ,. 
'- Vease anexo 1: tendencias autoritarias dc los seis paises analizados. 
'' Heporie sohre la justicia en las Americas 2004-2005. CEJA, p. 16. Disponible en www.c.jamericas.org 
i ,C;i\c tiirnhiCn Juan Enrique Vargas Viancos. "l.as Cortes Supremas y la Reforma", en Pasara Luis. 1.0s 
ociorcs d~ la justicia Latinoamericana, Universidad de Salamanca. Espaila. 2007, p. 122. y .Julio Faundez y 
Iuis  I'Asara. "I.oi actores ... op. cit. p. 170. 
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hacen de este pais una herramienta util para indagar como esta influyendo el 

tipo de regimen politico en la configuracion del papel de la jurisdiccion. 

I,a experiencia chilena de haber transitado de un regimen autoritario a 

uno democratico hizo de este pais un referente inmediato para la 

investigacion. La instauracion de un gobierno militar tras el golpe de Estado 

de 1973 transformo la rclacion dc fucrzas cxistcntc y modifico cl papcl dc la 

jurisdiccion en la sociedad chilena. En 1989, dieciseis anos despues de 

instaurado el gobierno militar, se produjo el transito por la via electoral hacia 

un regimen democratico lo que provoco nuevamente la transformacion del 

papel de la jurisdiccion. Una vez que se produjo el retorno a la democracia se 

impulsaron diversas reformas para modificar la estructura del Poder Judicial 

chileno y dotarlo de los elementos necesarios para desempenar su funcion en 

un nuevo contexto democratico. Actualmente los analistas de los procesos 

democraticos aseguran que en Chile se esta logrando consolidar la 

democracia2' y el estado de derecho. Dadas las caracteristicas del regimen 

chileno se decidio incorporarlo en la investigacion, ya que proporciona 

elementos objetivos para establecer cual ha sido el papel del Poder Judicial en 

los procesos de transicion y consolidacion de la democracia. 

Finalmente, se escogio a Mexico ya que proporciona diversas 

herramientas para evaluar la transformacion del Poder Judicial en un pais que, 

a diferencia de los anteriores, ha experimentado un proceso de liberalizacion 

gradual tanto en su camino a la democracia como en las reformas judiciales 

implementadas." 

'" V&&c anexo l 

. . 
'.el pitntn dc inicio y condicion de pniihilidad dcl camhio efectivo del rol del Podcr Judicial". Vease Karina 
Ansolahehere. "Poder Judicial, cntre el protagonisrno y la desorientacion. Un poder en husca de su papel", en 
Atii~mella ~\ttili (coord.), Trrinra anos de camhiospolificos en Mexico. UAM-1. Mexico, 2006, pp. 221-246. 



La transicion politica mexicana es dificil de caracterizar debido a que no 

existe consenso respecto del momento que debe considerarse como su inicio. 

El movimiento estudiantil de 1968, las reformas politico-electorales de 1977 y 

los acontecimientos ocurridos en la eleccion presidencial de 1988, son algunos 

de los momentos que se han senalado como el inicio de la transicion 

m c ~ i c a n a . ~ ' ~  difcrcncia dc lo quc ocurrc para caracterizar la transicion 

politica, en la transformacion del Poder Judicial existe consenso acerca de que 

la reforma que mas impacto tuvo sobre la jurisdiccion fue la del 31 de 

diciembre de 1994 ya que modifico completamente la estructura de la corte e 

instauro nuevos mecanismos de control constitucional. 

Asi, mientras la democracia mexicana parece no terminar de 

consolidarse, el Poder Judicial y, especificamente, la Suprema Corte ha 

logrado consolidarse como un actor politico relevante asumiendo un papel 

muy activo al grado de ser senalado como el arbitro de la democra~ ia .~~  

Como se observa los elementos decisivos para incorporar a estos cuatro 

paises en la investigacion fueron: 1) la similitud en las reformas judiciales, y; 

2) las diferencias en la transformacion del regimen politico y la postura de la 

jurisdiccion frente a los cambios. El siguiente cuadro ilustra de manera general 

como sucedieron estos dos aspectos de analisis: 

2" I.iiis Ilubio. "Democratic Politics in Mexico: new complexities", en Luis Rubio y Kaufman Purcell Susan. 
.\kxico under 1 % ~ .  Boulder: Lynne Rienner Publishers. 2004. pp. 5-34 
'" Migucl Gonzalez Compean y Peter Bauer senalan que el nuevo papel de la jurisdiccion federal sera el de 
"scrvir como arbitro c instancia equilibradora en los conflictos publicos". Veaie Miguel Gonralez Compean y 
l'ctcr Ihiuer. .Jurisdiccion y democracia. Los nuevos rumbos del Poder Judicial en ,Mexico, edicioncs cal y 
a r m a  Mexico. 2002. p. 21 
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TRANSFORMACION DEL PODER JUDICIAL Y DEL REGIMEN POLITICO EN 
CHILE, COSTA RICA, MEXICO Y VENEZUELA 

Pais 

Costa ~ i c a "  

Chile" 

hI6xicon 

vene7uela3' 

Reformas implementas 
(tipo v ano) 

1) 1989 reformajudicial 
2) Se creo la sala IV dentm de la 

Suprema Conc. Lq. no. 7.128 del 
18 dii agosto de 1989. Reformo los 
artic~~los 10.48, 105 y 128 de la 
constitucion politica de 1948. 

1997 se aprobaron dos r e b m a s  
imporinntes (se aproi*i la enhdda en 
vigor gradual de la? refirmas): 
a1 Lcy de reforma a la justicia penal 
b) L q  de refoma a la Coric Suprema 

Reforma constitucional de 1994 

a) Otorgo nuevas facultades a la corte ' 
dicto regias para su composicion. 
h) CreU el Consejo de la Judicatura 
Fcderal 

a) 1969 se crea el conseio de la 
Judicatura 
b) 1998 refomia a la iusticix oenal 

reestructura al Poder Judicial. creando 
el Tribunal Supremo de Justicia. 

Periodo de Transicion a gobierno la democracia autoritario 

Guerra ciril 
(antes de 1948) A partir de 1948 

Es'ado e 1990-1994 primer 
instauracion de un 
pohierno militar gobierno 

dcmoc&ico. 

1988 inicio de 
(1946-2000) apertura politica 
Regimen de 

Partido 2000 alternancia 
Hegemonico en el Poder 

Ejecutivo 

1999 inicia un 
proceso de 1958-1999 
cambio al regimen 

uutoriiarismo de democratico. 
izquierda con 

idras socialistas 

ill Juan Carlos Rodnguez Cordero, I3mce M. M'ilson y Roger Handberg. "A.mayores previsiones ... op. cit. pp. 
07.177 . . . - .. . 
" Lllin Skxar. Y J n  anilisis ... op cit. pp. 147-186. 
'' Reforma ~onstitucional de 1994 publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 31 de diciembre de 1994. .. 
" 1)atos ohtcnidni de Rogclio Perw Pcrdimo Ilnn evoluorion dc lo reformo jd i r io l  en krnez~iclo. 
lini>ersiddd Metropolitana, Caracas, 2006. pp.1-13. y Julio Aibar y Daniel Vazquez (coord.). plutoritarismo 
o d<vttocrocia?: Ilug•â C1xivez.v Evo .Morales. FLACSO-Mexico, 2009. 



7.2 Tiempo 

Como senala Leonardo Morlino cuando se busca comparar "la definicion de 

cuales y cuantos casos a elegir esta inevitablemente vinculada con la 

dimension longitudinal, es decir, a la extension del periodo que se quiere 

~onsiderar".~' Como lo que se pretende observar es el cambio en el 

comportamiento del Poder Judicial a traves del tiempo, los regimenes politicos 

y las reformas judiciales nos hemos planteado un periodo de analisis 

relativamente largo que va desde 1974 hasta el 2010. El punto de partida 

(1974) nos situa en el inicio de la tercera ola demo~ratizadora.~~ Mientras que 

2010 nos ubicaria en el contexto actual, permitiendonos registrar los cambios 

que han ocurrido en los sistemas judiciales de los paises analizados a lo largo 

de mas de tres decadas. 

Para el analisis del contexto historico era relevante encontrar un punto 

de partida que permitiera observar los cambios del regimen politico en 

relacion con la transformacion de los sistemas judiciales en los cuatro paises 

propuestos. Se escogio 1974 como ano de inicio debido a que en Chile se 

iniciaba un proceso de transformacion del regimen politico luego del golpe 

militar de 1973. En este sentido, utilizar el periodo 1974-2010, para el caso 

chileno, permitiria registrar como se transito de un regimen autoritario a uno 

democratico y como se produjo el fenomeno de expansion-reduccion del 

poder de la jurisdiccion. 

" (iiwaniii Sanori y Leonardo Morlino (eds.). La comparacion en las ciencias sociales, Alianza [Jniversidad, 
tladrid. 1994, p. 2 l .  
" Samucl Iliintington toma los hechos ocurridos el 25 de abril de 1974 en Lisboa Ponugal, como el inicio de 
la tercera ola. cuando cl Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) produce un golpe de Estado e inicia un 
proceso de democratizacion en ese pais. marcando as! (de manera involuntaria) el comienzo de un 
movimiznti~ mundial hacia la democracia. Vease Samuel Huntingon. La tercera ola ... op. cit p. 19. 
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En Venezuela, en el mismo periodo de tiempo, se experimento un 

proceso de transformacion del regimen politico, pero a diferencia del caso 

chileno, el cambio se produjo de un regimen democratico a uno autoritario a 

partir de 1999. En el caso de Costa Rica utilizar este periodo. puede parecer 

arbitrario debido a que el sistema politico se mantuvo como una constante, sin 

embargo, mantener el mismo espacio de tiempo permitira conocer el impacto 

de las reformas judiciales en un sistema politico que ya era considerado 

democratico, es decir, proporcionara herramientas de analisis que nos 

permitan conocer en que medida influye la dinamica politica en la expansion o 

reduccion del poder de la jurisdiccion. El mismo periodo utilizado en el 

estudio del caso mexicano permitira caracterizar el proceso de transicion 

gradual a partir de la reforma politica de 1977, el conflicto electoral de 1988, 

la reforma judicial de 1994-1996 y la alternancia en el poder ejecutivo del ano 

2000. 

Para la medicion formal y de facto la estrategia a seguir para la 

recoleccion de datos sera tomar tres anos base con el proposito de disminuir el 

grado de dificultad para la obtencion de informacion y controlar los diversos 

cambios experimentados durante el periodo de analisis. El primer ano base 

sera (tentativamente) 1975 debido a que hasta este periodo no se habian 

realizado reformas judiciales importantes en ninguno de los paises analizados. 

El segundo ano base que se propone es el ano 2000, ya que para ese 

momento todos los paises objeto de analisis registraban cambios significativos 

en sus sistemas judiciales y se habian experimentados cambios en el sistema 

politico de cada uno de los paises analizados. 

Finalmente, 2010 sera el ultimo ano base. Los datos obtenidos de este ano nos 

ubicaran en la actualidad y serviran para hacer un balance de los cambios 

experimentados en todo el periodo. 



1.  Metodologia 

La naturaleza de los objetivos planteados hace pertinente la utilizacion del 

metodo comparativo como una aproximacion metodologica que permita 

ubicar las semejanzas y diferencias que caracterizan al Poder Judicial en 

diferentes contextos institucionales. Este tipo de comparacion servira para 

explicar el comportamiento de los poderes judiciales en relacion con la 

transformacion del regimen politico. 

Un problema tan complejo como el que se estudia requiere de un 

analisis multidimensional. Para determinar como se desarrolla el proceso de 

expansion-reduccion del poder de la jurisdiccion y caracterizar el papel que 

asume el Poder Judicial en relacion con la modificacion del regimen politico 

se utilizaran tres dimensiones de analisis: 

a. Analisis del contexto historico 

En primer lugar se revisara el contexto historico en el que se desarrollo la 

funcion jurisdiccional con el objetivo de conocer el tipo de regimen politico, 

las relaciones politico-institucionales y las transformaciones estructurales de 

los poderes judiciales durante el periodo establecido (1974-2010). 

El analisis historico-institucional del Poder judicial proporcionara 

elementos que permitan explicar como se insertan los cambios en la estructura 

de las instituciones judiciales dentro de un contexto de transformacion del 

regimen politico. Es decir, se pondra enfasis en las relaciones que se 

experimentaron durante el proceso de reforma judicial. Ademas, se 
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determinara como el cambio de regimen influyo en el proceso de expansion- 

reduccion del poder de la jurisdiccion y como contribuyo a caracterizar un 

perfil determinado. 

b. Elementos de un Poder Judicial democratico 

En segundo lugar, se propone elaborar un listado de las caracteristicas que 

mas consenso han encontrado en la bibliografia sobre los elementos minimos 

(formales y defacto) que deben prevalecer para que el Poder Judicial cumpla 

la funcion de salvaguardar el Estado de derecho, sobre todo de los posibles 

abusos de los poderes constituidos. Este listado sera una herramienta util para 

ubicar el conjunto de variables que se utilizaran para comprobar la existencia 

dc los clementos establecidos y comparar su variacion en relacion con el 

cambio del regimen politico. 

Es necesario senalar que no existe consenso sobre los elementos y las 

variables, formales e informales, que deben prevalecer en el sistema para que 

el Poder Judicial garantice el cumplimiento de las normas juridicas. Por el 

contrario, existe una gama de opiniones sobre los componentes que deben 

estar presentes para el logro del funcionamiento optimo del Poder Judicial. 

Generalmente, el concepto mas utilizado ha sido el de independencia que, sin 

duda. es un elemento necesario mas no suficiente para explicar el papel de la 

jurisdiccion. 

Debemos aclarar que los conceptos, variables e indicadores que se 

utilizan en esta investigacion tienen un caracter eminentemente instrumental y 

estan sustentados en diversas hipotesis (logicas o empiricas) sobre las 

condiciones que facilitan el desempeno del Poder Judicial. Sin embargo, al 

poseer un caracter hipotetico "si la virtualidad instrumental de estas 
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condiciones no se encuentra comprobada empiricamente, no es posible 

establecer a priori un listado minimo suficiente de cuales son esas 

garantia~".~"or tanto, el listado que se presenta tiene un caracter preliminar y 

estara sometido a un constante ajuste segun corresponda, de acuerdo al 

proceso de retroalimentacion que se genere durante la investigacion. 

Una vez ubicados los elementos y rcalizada la lista, se estableceran los 

componentes instrumentales de cada concepto, es decir, se determinaran las 

variables e indicadores que serviran para detectar la presencia o ausencia del 

elemento analizado. Para la operacionalizacion de los conceptos se utilizara 

una tecnica de medicion indirecta o inferencia1 que nos permita constatar la 

presencia de las variables identificadas tanto formalmente como de facto. Al 

final se estableceran algunas categorias explicativas que nos permitan valorar 

el comportamiento de los elementos desarrollados de acuerdo a los resultados 

de las mediciones realizadas. 

c. El papel de la jurisdiccion en la proteccion de derechos 

lin tercer lugar, una vez establecidas las condiciones de posibilidad de la 

jurisdiccion, se pretende realizar el analisis de algunas de las decisiones mas 

relevantes de las cortes en relacion con la proteccion de los derechos de 

propiedad, libertad e igualdad. 

Uno de los aspectos que podrian ayudamos a determinar el papel que 

desempena el Poder Judicial respecto de los otros dos poderes y del sistema en 

general es la forma en como las cortes estan decidiendo o emprendiendo 

~- ~ - -  

10 Sehaslian I,indrcs. -La independencia judicial: conceptualizacion y medicion". en Poliiica y ~obierno, vol. 
XI. num. l .  ClDli. M6xico. septiembre de 2004, p. 85. 
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acciones cuando existen controversias en donde el interes fundamental que 

esta en juego versa sobre los derecho de propiedad, libertad o igualdad. 

En un regimen democratico el papel de la jurisdiccion consiste en 

garantizar que las reglas formales prevalezcan sobre las normas de 

comportamiento informales. En sintesis, debe promover un ambiente de 

ccrteza y seguridad juridica propicio para la toma de decisiones que asegure la 

estabilidad y cumplimiento de las reglas de juego. 

En este sentido, examinar decisiones relevantes sobre topicos especificos 

(garantias de propiedad. libertad e igualdad), en donde participe algun actor 

politico. permitira conocer que papel asume el Poder Judicial frente al poder 

politico. Este ejercicio proporcionara elementos importantes para determinar si 

la jurisdiccion asume un papel de subordinacion, si decide con parcialidad, si 

funciona como contrapeso real del sistema, si garantiza la inversion, etc. 

Una vez obtenida una radiografia general de como ha operado el sistema 

judicial en Chile, Costa Rica, Mexico y Venezuela se propondran algunos 

perfiles del papel que puede desempenar el Poder Judicial en los procesos de 

construccion de la democracia. El siguiente cuadro representa un ejemplo de 

como se puede construir dicha relacion. 

Tipo de Papel del Descripcion 
regimen Poder Judicial 

El Poder Judicial funciona como una herramienta 
Autoritario Facilitador del regimen para lograr objetivos especificos. 

La funcion principal de la jurisdiccion'es justificar 

Transicton ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ d ~ ~  que el regimen que se esta constituyendo actue de 
conformidad con las reglas establecidas. 

El judicial dirime las discordancias y diferencias 

Democratico Arbitro entre poderes. sin dependencia de otros, y 
resuelve en ultima instancia sobre cuestiones 
constitucionales. 



Finalmente, se caracterizara el papel que ha asumido el Poder Judicial 

en cada uno de los paises analizados. A traves del analisis comparado de estos 

perfiles se determinaran los factores que contribuyeron a configurar un tipo de 

papel especifico. Estos elementos permitiran explicar la relacion que guarda la 

transformacion de la jurisdiccion con la modificacion del regimen politico, 

proporcionando criterios objetivos para refutar o fortalecer las hipotesis 

planteadas. 

2. Marco analitico 

El marco de referencia para ubicar la investigacion esta determinado por 

aquellos elementos que, segun la bibliografia, son indispensables para orientar 

el comportamiento de la jurisdiccion en un contexto democratico. Los 

elementos identificados funcionan como conceptos ideales y normativos desde 

cl punto de vista teorico, pero pueden ser percibidos empiricamente a traves de 

una tecnica de medicion inferencia1 que nos permita asignar valores y 

comparar resultados en los cuatro paises seleccionados. 

No existe consenso entre los estudiosos del Poder Judicial acerca de 

cuantos y cuales son los atributos necesarios y suficientes para caracterizar la 

actividad judicial en un regimen democratico. Por ejemplo, Caballero Juarez y 

Concha Cantu identifican tres elementos: independencia, eficacia y 

accesibilidad." Por su parte Raul Zaffaroni establece que las dimensiones 

politicas de un Poder Judicial democratico son: independencia, supremacia 

i ?  Vr'ai: JosS A. Caballero Juarcz ) Hugo Concha Canti. "Los elementos de la refomia judicial: una 
propucstn rnultidisciplinaria para el estudio de los tribunales estatales mexicanos", en Refirma judiciai 
Hwista Mexicana de justicia, num. 1 .  enero-junio. instituto de investigaciones Juridicas, UNAM, Mexico, 
2003. p. 63. 
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constitucional. eficiencia y control constituciona~.~~ Karina Ansolabehere 

refiere que ademas de la independencia judicial "como condicion de calidad 

democratica". se debe agregar "la accesibilidad de los ciudadanos a la 

justicia", eficiencia y un "equilibrio entre independencia y rendicion de 

 cuenta^".'^ 
En la presente investigacion se utilizan cuatro componentes 

identificados como precondicion para el ejercicio de la jurisdiccion en forma 

democratica, a saber: 1) independencia judicial; 2) acceso a la justicia; 3) 

eficiencia, y; 4) control constitucional. Estos conceptos representan el deber 

ser para el comportamiento del Poder Judicial en un contexto democratico, y 

solo adquieren contenido concreto cuando se materializan objetivamente en un 

contexto especifico. 

I m  conceptos seleccionados contienen, a su vez, caracteristicas 

particulares que arrojan variables e indicadores concretos para la medicion 

estructural y de jacto. La complejidad de estos componentes hace necesario 

estandarizar los criterios de comparacion, a traves de la asignacion de valores 

para cada una de las variables e indicadores con la finalidad de hacer 

comparables los resultados. En este sentido. "la misma regla de comparacion 

debera ser aplicada" en el analisis de cada uno de los poderes judiciales 

propuestos. 'O 

A continuacion se presenta una breve justificacion de los criterios 

utilizados para la medicion de los conceptos establecidos. 

,x  Vkase Iiigcnio Kaul. Laffaroni. "Dimension ... o p  cir. pp. 113-!26. :,, 
Karin:~ .4nsolabchcrc. La ~>oliticn desde lajusficia: corres supremar, &ierno v democracia en Ar~entina v 

.il<;rico. I'l ACSO-Mexico. 2207, pp. 39-40. 
'' Vcasc Ji~st' A. Caballcru J u h r  y llueo Concha Cantu. .'Los elemcntns ... o p  cir. p. 67. 



2.1 Independencia Judicial 

La independencia del Poder Judicial es uno de los elementos que mayor 

atencion ha merecido en la literatura. Es considerada una caracteristica 

indispensable para asegurar la imparcialidad de los jueces y, generalmente, se 

presenta como componente imprescindible para el funcionamienlo 

democratico de la jurisdiccion. 

En America Latina la independencia judicial estaba vinculada a la 

presunta subordinacion de los poderes judiciales respecto del poder 

e.jecuti~o.~' Es decir, se consideraba que existian una serie de injerencias 

indebidas por parte del ejecutivo, debido a la forma autoritaria de ejercicio del 

poder, que impedia el correcto funcionamiento de la jurisdiccion en la 

resolucion de controversias, sobre todo aquellas en las que existia un interes 

particular. 

La independencia puede ser entendida como "la ausencia de un vinculo 

entre un sujeto y un objeto"42; como la falta de dependencia, subordinacion, 

su,jecion o sometimiento de un agente frete a otro. Para definir independencia 

judicial podemos diferenciar entre dos vertientes: la externa y la interna. La 

independencia judicial externa significa que "el Poder Judicial no se encuentra 

subordinado a ningun otro poder o fuerza social o que existen suficientes 

barreras que protegen al Poder Judicial de cualquier intervencion para que 

pueda mantenerse ne~tral".'~ Por su parte la independencia interna es la que le 

parantiza su autonomia respecto del poder de los propios organos de la 

institucion judicia~".~' En cualquiera de los dos sentidos la independencia 

J!  Vtaw I-ugcnio Raul, Zaffaroni. "Dimcnsihn politica ... op. cir. p. 122. 
'' Srhastian Linares. ?.a indcpendenciajudicial ... op. cit. p. 76. 
" Jost A. <hbnllero Juarez y lbfugo Concha Cantu. "1.0s elementos de la reformajudicial L . .  op. cit. p. 66. 
34 Eug~nin Raul. ZaKaroni. "Dimensidn politica ... op. cit. p. 122. 



judicial hace referencia a que el juez debe tomar su decision alejado de todo 

tipo de presiones y basado unicamente en aspectos objetivos determinados por 

los hechos y el derecho. 

Caracterizar la independencia judicial implica reflexionar sobre aquellos 

elementos que la conforman y que son susceptibles de ser examinados 

~m~iricamcntc. '~ En este campo el debate tambien sigue abierto y no existe 

consenso. Empero, para este trabajo se utilizan algunas de las variables e 

indicadores que mas consenso han alcanzado en la bibliografia. 

Es claro que a pesar de la existencia formal de garantias para la 

proteccion de la independencia judicial, este solo hecho, no impide que 

existan practicas informales que contribuyan a deteriorarla. Por tal motivo, se 

hace una distincion entre variables e indicadores formales y de facto. 

Por independencia estructural o formal se entiende "el conjunto de 

garantias institucionales que impiden, en mayor o menor grado, las injerencias 

indcbidas en la actuacion judicia~".'~ Por su parte, la medicion de la 

independencia de .facto implica tomar en cuenta practicas informales que se 

desarrollan en el entorno judicial y en su relacion con otros actores politicos, 

para determinar su participacion en la construccion de la independencia de los 

lueccs. 

La primera de las variables estructurales que se utilizaran para la 

medicion de la independencia formal es la estabilidad de los jueces:' garantia 

li ,21 respecto Sebaitiin Linares comenta que "existe un debate muy grande sobre cual es el conjunto minimo 
~uficiente de estas variables tendientes a evitar las injerencias indebidas en la resolucion de los casos 

iudicialcs. debate a veces esteril y que solo la investigaci6n empirica podra zanjar? Scbastian h a r e s .  "La 
indcpcndcnciajudicial ... op. cit. p. 85. 
'" Ihid. p. 74. 
27 Algiinos de los autores que utilizan como variable la estabilidad de los jueces son: Feld y Voigt (2002); 
I3lasi y Cingranelli (1995); Herron y Randazo (2002). Vease el cuadro 6 en Sebastian Linares. "La 
indcpcndcncia judicial: conceptualizacion y medicion", en Poiitica y gobierno. vol. XI, num. 1, C I I X  
\Ic'\ico. scpticmhre de 2004, pp. 111-1 l j. Ademas vease Karina Ansolabehere. /.a pl i f ica desde la 
juslicia ... op. cri. p. 40. 



que implica proteger a los juzgadores de in.jerencias indebidas o presiones de 

actores politicos con la capacidad para destituirlos del cargo en cualquier 

momento. Para medir la estabilidad como precondicion de la independencia 

utilizamos como indicadores: 1) la duracion del cargo, y; 2) las normas que 

estipulan la destitucion por procedimiento o juicio politico. En este caso se 

partc dcl supucsto dc que para asegurar la estabilidad de los jueces el periodo 

de duracion del cargo debe ser mayor que el estipulado para el ejecutivo y 

legislativo, con el objetivo de asegurar la no injerencia de estos en las 

decisiones judiciales. De igual forma se establece que la destitucion por algun 

procedimiento politico estaria en detrimento de la estabilidad de los jueces ya 

que podria comprometer su decision o ser utilizado como represalia politica. 

Los siguientes cuadros resumen el procedimiento mediante el cual se 

operacionaliza el concepto de independencia judicial en su variable estabilidad 

dc los jueces en el cargo. 

Concepto: 

Variable: 

Indicador: 

MEDICION FORMAL O ESTRUCTURAL 
(Estabilidad en el cargo: duracion del cargo) 

Independencia judicial estructural 

Estabilidad de los jueces en el cargo. 

Duracion del cargo: debe ser maqor que el periodo estipulado para 
los poderes ejecutivo y legislativo. 

Asignacion de 1) Si esta presente la condicion se asignan 2 pontos. 
valores: 2) Si se estipula un periodo menor al designado para el ejecutivo y 

legislativo se asignara 1 punto. 
3) Si no existe un periodo determinado formalmente se asigna O 

puntos. 



MEDICIOIV FORMAL O ESTRUCTURAL 
(E~tahilidad en el cargo: destitucion) 

Concepto: Jndependencia judicial estructural 

Vari&k: Estahilidad de lo? jueces en el cargo. 

Indicador: Destitucion por procedimiento o juicio politico 

Asignacion de 1) Si esta presente - 1 punto. 
talores: 2)  SI no esta presente O plintos. 

lJna segunda variable para medir la independencia estructural son los 

procedimientos de seleccion de los jueces de las cortes o tribunales supremos. 

Aqui utilizamos como indicador la forma estipulada para la nominacion de 

jueces. En este sentido, para determinar nuestros valores partimos de la idea 

de que un procedimiento colegiado, en donde intervengan diversos organos o 

actores politicos e incluso la sociedad civil, es una garantia de la 

independencia judicial, en contraposicion con un procedimiento en el que solo 

intervenga el titular del ejecutivo o la fraccion mayoritaria de un partido 

politico con representacion en alguna de las camaras. Una decision colegiada 

para la nominacion y seleccion de los jueces, ademas de proveer a la 

institucion de mayor legitimidad, impediria pensar en la parcialidad de los 

jueces hacia un actor politico especifico. 



MEDICION FORMAL O ESTRUCTURAL 
(Procedimientos seleccion) 

Concepto: Independencia judicial estructural 

Variable: Procedimientos de seleccion de los jueces de las cortes o tribunales 
supremos. 

Indicador: Nominacion de jueces. 

Asignacih de  1)  si el cuerpo que nomina a los candidatos a las Cortes o 
valores: Tribunales Supremos es diferente al que tinalmente decide y 

ademas existe participacion de la sociedad civil. se asignan 2 
puntos. 
2) si el cuerpo que nomina a los candidatos a las Cortes o 
Tribunales Supremos es diferente al que finalmente realiza la 
seleccion y no existe participacion de la sociedad civil se asigna 1 
punto. 
3) Si el organo que nomina es el mismo que el que realiza la 
seleccion linal o no existe un procedimiento especifico se asigna O 
puntos. 

La tercera variable que utilizaremos es la independencia financiera, que 

implica "el grado de autonomia para disenar, solicitar y ejercer el 

presupuesto".48 En este sentido, la inclusion a nivel constitucional de un 

porcentaje especifico del presupuesto para la labor jurisdiccional implicaria 

mayores garantias para la independencia de los jueces; por el contrario dejar a 

la decision de actores politicos la facultad de asignacion de recursos para la 

jurisdiccion abriria la puerta para posibles violaciones a la independencia 

judicial. 

I X  Silviii Inclh  Oseguera. '-Reforma,iudicial y consolidacion democratica en Mexico", en Fernando CasLlRos 
<,l. al. t;lrsl<idu acri<ulde lo democrocio en !cLxico. IIS. UNAM. Wxico, 2007, p. 57. 
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Finalmente, utilizamos un indicador que puede ser contemplado como 

parte de las garantias que contribuyen a la estabilidad judicial y a la autonomia 

financiera: la proteccion del salario de los jueces. Aqui el supuesto seria que 

en la medida en que existan salvaguardas constitucionales para la proteccion 

del salario de los jueces se garantizaria su estabilidad economica y habria 

menos posibilidades de afectar su independencia debido a la manipulacion de 

los ingresos de un juez particular. 

M E D I C J ~ N  FORMAL O ESTRUCTURAL 
(Independencia financiera: presupuesto) 

independencia judicial estructural 

Independencia financiera. 

~ ~ d i ~ ~ d ~ ~ :  Porcentaje del presupuesto asignado al Poder Judicial en la 
constitucion. 

Asignacion de 1 )  Si esta contemplado a nivel constitucional un porcentaje 
valores: especifico como presupuesto del Poder Judicial se asignan 2 

puntos. 
2) Si no esta contemplado y se deja a la decision de actores 
politicos se asignan O puntos. 



MEDICION FORMAL O ESTRUCTURAL 
(Independencia financiera: salario) 

Concepto: Independencia judicial estructural 

Variable: Independencia financiera. 

Indicador: Salario de los jueces 

Asignacion de 1 )  Si existe una norma constitucional que asegure que durante el 
valores: tiempo del encarco de un luez o magistrado no podra ser 

disminuido su salario se asignan 2 puntos. 
2) SI no esta contemplado o se deja a la decision de actores 
politicos o de  otros miembros del Poder judicial se asignan O 
puntos 

Hasta este punto se han establecido aquellas variables e indicadores que 

serviran para detectar la forma en la que los paises objeto de analisis han 

definido las garantias constitucionales para la proteccion de la independencia 

judicial estructural." Sin embargo, las normas constitucionales por si mismas 

no aseguran su aplicacion en la practica por lo que es necesario establecer 

variables e indicadores que permitan conocer como funcionan estas garantias 

empiricamente. 

Para la aproximacion empirica de la independencia judicial se proponen 

las mismas variables que en el caso de la independencia estructural, lo que 

marca la diferencia son los indicadores que se utilizan para conocer como 

, < l  Silvia Inclin refiere que "los an&lisis de independencia judicial formal o estructural han sido criticados por 
quc al edal hasados cn las proteccioncs constitucionales sin consideracion de su aplicacion y respeto. no 
rcflcjan la  indcpcndencia judicial empiricamente". Vease Silvia Inclan Oseguera. .' Reforma judicial... op. cit. 
p. 5 5 .  
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operan ciertas practicas en beneficio o detrimento de la independencia del 

Poder Judicial. 

IJn indicador que nos permite conocer empiricamente la estabilidad de 

los jueces es el numero de veces en que algun actor politico (ejecutivo y 

legislativo) utiliza su poder para destituir a un juez o a un grupo de jueces. La 

remocion anticipada al periodo establecido es considerada como una afrenta a 

la estabilidad judicial y un factor que influye en detrimento de la 

independencia judicial. 

En cuanto a los procedimientos para la seleccion de jueces, el indicador 

empirico que se utiliza es la transparencia en el uso de la informacion sobre 

los aspectos que determinaron el proceso.50 El tipo de convocatoria su 

publicidad. la difusion de los nombres de los candidatos y la cuestion 

<,t Kaul Zat'hroni afirma que "cl concurso publico de antecedentes y oposicion. es el unico procedimiento 
dcmocdtico crinocidii para seleccionar los candidatos tecnicamente mas calificados para cualquier func ih  
que requiere de un alto grado de profesionalidad. Eugenio Raul, Zaffaroni. "Dimension politica ... op cit. 
121. 



meritocratica. son solo algunos de los elementos que se proponen revisar para 

conocer como impactan estos indicadores sobre la construccion de la 

independencia judicial. La seleccion de candidatos basada en decisiones 

politicas unilaterales o mediante un proceso oscuro y espurio abre la 

posibilidad de atentar en contra de la voluntad del juez y poner en riesgo la 

independencia judicial. 

MEDICION DE FACTO 
(Procedimientoi de seleccion) 

Concepto: independencia judicial (de fa&) 

Variable: Procedimientos de seleccion de los jueces de las cortes o tribunales 
supremos. 

Indicador: Transparencia en la nominacion de jueces 

Asignacion de 1)  Se hicieron explicitos los nombres de los candidatos, curriczrlum 
valores: y se publicito el procedimiento de designacion. se asignan 2 puntos. 

2) No se hicieron explicitos los nombres de los candidatos, 
curriculum o no se publicito el procedimiento de designacion. se 
asignan 1 puntos. 
3) Hubo designacion politica basada en aspectos no mentocraticos, 
se realizo denuncia o impugnacion de los carzos asignados ylo hubo 
faltas en los procedimientos formales establecidos, se asigna O 
puntos. 

Para determinar como funciona la independencia financiera 

empiricamente se utilizan como indicadores el aumento o disminucion del 

presupuesto asignado al Poder Judicial y a la corte suprema, y las 

modificaciones reales que ha sufrido el salario de jueces. La independencia 

economica es uno de los elementos que mayor importancia reviste para 

ascgurar que los jueces decidan de forma imparcial, pero tambien repercute 

directamente en la calidad de la justicia. En este sentido, la asignacion de un 

porcentaje especifico para la labor judicial y una aplicacion correcta de los 
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recursos debera valorarse en relacion con las necesidades sociales de acceso a 

la justicia. 

M E D I C I ~ N  DE FACTO 
(Independencia financiera: salario) 

Concepto: Independencia judicial (de fado) 

Independencia financiera 

Indicador: Aumento o disminucion real del salario de los jueces 

Asignacion de 1) Si eviste aumento real en el calario de los jueces de las cortes o 
v:ilores: tribunales supremos respecto del ano anterior que se analice. se 

asignan 2 puntos. 
2) SI su salario permanece sin cambios, se asigna 1 punto 
3) Si existe disminucion del salario, se asignan O puntoc. 



2.2 Acceso a la justicia 

Uno de los principios basicos que debe estar presente en un estado 

democratico de derecho es la igualdad ante la ley. El poder judicial debe ser el 

encargado de asegurar que esta igualdad se cumpla y para ello debe garantizar 

que las instituciones de imparticion de justicia sean accesibles para todos los 

ciudadanos, sin excepcion de ninguna indole (genero, raza, posicion 

econon~ica, etc.). El acceso a la justicia implica que toda la sociedad pueda 

defender sus derechos ante los tribunales sin la necesidad de pagar montos 

pecuniarios por la tramitacion de un juicio o promocion, la gratuidad en la 

justicia es una condicion necesaria para garantizar el libre acceso de toda la 

sociedad. Ademas, el derecho a una defensa digna por parte de especialistas y 

la obligacion del Estado de proveer asesoria juridica gratuita y de calidad para 

aquellos ciudadanos que no cuentan con los recursos necesarios para solventar 

el gasto de contratar a un abogado particular es, sin duda, un elemento 

imprescindible para responder a la exigencia de acceso a la justicia. 

Otra de las variables incluidas para lograr el objetivo de hacer accesible 

la justicia a toda la sociedad es la presencia de diversos medios alternativos de 

solucion de controversias. Este elemento ademas de proveer de certeza 

juridica y de garantizar el acceso a la justicia, puede servir como herramienta 

para disminuir las cargas de trabajo de los tribunales, mediante la creacion de 

soluciones alternativas que generen confianza y permitan solucionar conflictos 

enire particulares sin la necesidad de la intervencion jurisdiccional. 

Los supuestos para la medicion formal del acceso a la justicia son: 1) la 

gratuidad en la justicia, es decir, la ausencia de montos economicos para 

tramitar una controversia es una condicion que asegura la igualdad ante la ley; 

2) la asesoria y defensa gratuita permite paliar las desigualdades economicas y 
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sociales y enfrentar en igualdad de circunstancias a las partes en conflicto, y; 

3) la regulacion de mecanismos alternativos de solucion de controversias 

proporciona herramientas para acceder a una justicia mas sencilla, pronta y 

expedita. Los siguientes cuadros contienen los supuestos para la medicion 

estructural del acceso a la justicia. 

MEDICION FORMAL O ESTRUCTURAL 
(Acceio a la justicia) 

Conce~to: Acceso a la justicia 

Costo para acceder a la justicia. 

l,,dicador: Existencia obligatoria de tasas impositivas para la tramitacion de 
un asunto judicial. 

Asignacion de 1)  Si se establece legalmente la obligacion de pagar un monto 
valores: economico para la tramitacion de una controversia o promocion se 

asignan O pintos. 
2) Si no se establece ningun tipo de carga impositiva se asigna 1 
punto. 
3) Si estj estipulado constitucionalmente que la justicia debe ser 
gratuita o que estan prohibidas las tasas o costas judiciales se 
asignan 2 puntos. 

MEDICIOY FORMAL O ESTRUCTURAL 
(Acceso a la justicia) 

Acceso a la justicia 

Variahle: Asesoria y representacion juridica. 

Indicador: Obligacion del Estado de proporcionar asesoria juridica gratuita. 

Asignacion de 1 )  Si se contempla constitucionalmente esta obligacion se asignan 
valores: 2 puntos. 

2) Si se contempla como derecho de los ciudadanos se asigna 1 
punto 
2) SI no e w t e  obligacion del Estado y no eviste como garantia del 
ciudadano se asignan O puntos 



La parte empirica del acceso a la justicia esta relacionada con la 

pregunta realmente tiene acceso a los tribunales? Esta interrogante 

incluye una serie de suposiciones y posibilidades para ser abordada. Los 

alcances de esta investigacion hacen inviable tratar de responder a la pregunta 

planteada, sin embargo, se propone detectar quienes son los usuarios de la 

justicia constitucional. La asignacion de valores estara en funcion de las 

posibilidades reales que tiene cualquier ciudadano para acceder a este tipo de 

justicia. 

MEDICION DE FACTO 
(ilccesn a la justicia) 

Accesn a la justicia 

Variable: Acceso a lajuiticia constitucional. 

gndicadnr: Porcentaje de ciudadanos que tienen acceso a la justicia 
constitucional en relacion con otros actores. 

Asignacionde 1 )  Si el porcentaje de ciudadanos que accede a la justicia 
valores: constitucional es mayor que el resto de actores se asigna 2 puntos. 

2) Si el porcentaje de ciudadanos que accede a la justicia 
constitucional es menor que el resto de acrores se asigna 1 punto. 
3) Si los ciudadanos no tienen accein a lajusticia constitiicional se 
asigna O pumas. 



2.3 Eficiencia 

La eficiencia judicial es la capacidad que tiene la jurisdiccion para lograr 

atcndcr las demandas de justicia que se generan en la sociedad; es la accion 

que se produce para lograr dirimir las controversias que se presenten de 

acuerdo a las condiciones establecidas por la ley. El supuesto de un Poder 

Judicial ineficiente seria que no atiende su actividad con los parametros de 

calidad estipulados constitucionalmente (limite de tiempo, administracion de 

recursos, tramites innecesarios, etc.). 

Para los efectos de esta investigacion se plantea que deben existir 

mecanismos regulados constitucionalmente que permitan la division del 

trabajo dentro del Poder Judicial, es decir, que en la medida en que los jueces 

unicamente se dediquen a labores jurisdiccionales y se reserve el trabajo 

administrativo de la justicia a personas especializadas se estara garantizando 

mayor eficiencia en la imparticion de justicia y en la administracion de 

recursos judiciales. Por tal motivo, la medicion formal de la eficiencia judicial 

se determinara por inclusion dentro del marco juridico constitucional de 

organos especializados para la administracion de recursos humanos y 

materiales del Poder Judicial, por ejemplo la existencia de coniejos de la 

judicatura o magistratura encargados en exclusiva de las tareas 

administrativas. 

Ademas. la reglamentacion de limites en los plazos para la tramitacion 

de juicios constitucionales sera otro de los indicadores que se utilizaran para 

determinar la eficiencia judicial estructural. Se parte de la idea de que la 

existencia de Iimites para la duracion de un proceso es indispensable pues 

fomenta la eficiencia en la administracion de justicia y provee al ciudadano de 

garantias para asegurar que la justicia sea pronta y expedita. 



MEDICION FORMAL O ESTR~JCTURAL 
(Eficiencia) 

Division del trabajo 

l,,dicador: Presencia de organos encargados de la administracion judicial 
diferentes a los encargados de la funcion jurisdiccional. 

Asignacion de 1) Si existen organos especializados en asuntos de administracion 
valores: judicial como consejos de la judicatura o magistratura y que no se 

dediquen a la imparticion de justicia se asigna 2 puntos. 
2) Si no existen oreanos encargados de la administracion pero con 
facultades jurisdiccionales se asigna 1 punto. 
3) Si no existe division del trabajo administrativo jurisdiccional 
contemplado en el ordenamiento juridico se asigna O puntos. 

Evaluar empiricamente la eficiencia de la jurisdiccion constitucional 

implica conocer. por lo menos, dos aspectos especificos: 1) la duracion real de 

los procesos o juicios constitucionales, y; 2) la carga o rezago judicial. En el 

primer caso se pretende examinar si los plazos establecidos 

constitucionalmente son cumplidos o no. En el segundo caso se medira la 

cficicncia judicial a partir dc la carga que resulte de dividir el numero de casos 



ingresados entre el numero de casos resueltos en un ano determinado. Estos 

indicadores proporcionaran informacion util para conocer el grado de 

eficiencia de los poderes judiciales analizados. Los siguientes cuadros 

resumen la propuesta: 

MEDICIOW DE FACTO 
(Eficiencia) 

Variabte: Limites de tiempo para 13 tramitacion de juicios constitucionales. 

Indicador: Duracion real de los procesos. 

Asignacionde 1) Si el proceso se apega a lo? tiempos establecidos 
+#lores: constitucionalmente aslgna 2 puntos. 

2) Si el proce$o dura mas de lo establecido constitucionalmente 
asigna O puntos. 

TVIEDICION DE FACTO 
(Eficiencia) 

Concepto: Eficiencia 

Variahte: Rezago judicial. 

Indicador: Numero de casos ingresados y resueltos en un periodo de un ano. 

Asignacion de 1 )  Si el numero de cawr ingresados wpera en menos de un 5 % al 
valores: numero de casos resueltos asigna 2 puntos. 

2) Si el numero de caso? ingreqados supera en menos de un 10 % 
al numero de casos resueltos asigna 1 punto. 
3) Si el numero de casos ingreiados supera cn mas de un 10 % al 
numero de casos resueltos asigna O puntos 



2.4 Control de Constitucionalidad 

Uno de los aspectos que mayor atencion merecio durante el proceso de 

transformacion de los sistemas judiciales en los paises de America Latina fue 

la modificacion o regulacion del sistema de control de constitucionalidad. La 

tcndencia que se genero fuc concentrar la facultad de conocer sobre la 

constiiucionalidad de cualquier asunto en manos de la corte suprema o 

mediante la creacion de tribunales constituciona~es.~~ 

Esta tendencia hacia el establecimiento de un sistema concentrado de 

control de constitucionalidad en Latinoamerica vino acompanada de la 

creacion de diversos medios de control de la constitucionalidad que reforzaron 

el poder de la jurisdiccion para el control de los actos de los poderes 

constituidos. En este sentido, se propone que medir el impacto del control 

constitucional por considerarlo un dispositivo que abona al equilibrio de 

poderes y a la consolidacion de la democracia. 

El mecanismo para evaluar estructuralmente el sistema de control 

constitucional es utilizar algunos supuestos sobre los medios de control 

contenidos en la constitucion de cada pais. El primer supuesto que utilizamos 

es que la existencia de medios de control abstracto", como la accion de 

inconstilucionalidad, y la presencia de medios de control cuya sentencia 

produzca efectos generales. estan mas acordes con los principios democraticos 

de igualdad ante la ley y proteccion de las minorias. 

< /  Viasc Zuniga 1:. Francisco. "Jurisdiccion constitucional en la perspectiw actual: notas para una 
comparacion cn America Latina"; en lus et Praxis, ano 4, num. 2, Universidad de Talca, Chilc, 1998. pp. 189- 
226. 
'' .'Analiiar en abstracio una ley supone descubrir si esta viciada de inconstitucionalidad sin que previamente 
ha>a apravinh a al@ pmiiciilar". Suprema Corte de Justicia de la Nacion. son las acciones de 
inconstiiucionlilidad'. SCJN. 2" edicion. Menico, 2004, p. 11 



En contraposicion, el segundo supuesto es que un sistema constitucional 

que unicamente estipule medios de control que exijan la existencia de un 

agravio personal y directo, y cuya sentencia solo se aplique al caso particular 

atenta contra los principios democraticos referidos. 

Finalmente un tercer supuesto seria que si el control de 

constitucionalidad es compartido con otro poder o se reserva a un Organo 

politico y no existe participacion del Poder Judicial, se estaria atentando 

contra el equilibrio de poderes e impediria a la jurisdiccion ser un contrapeso 

real en contra de los abusos de los poderes constituidos. 

Siguiendo estos supuestos se disenaron algunas variables e indicadores 

que proporcionaran informacion sobre los instrumentos formales con que 

cuentan la jurisdiccion para la proteccion de las normas constitucionales en los 

cuatro paises analizados. 

MEDICION FORMAL O ESTRUCTURAL 
(Control de  Constitucionalidad) 

Concepto Control de Constitucionalidad 

Variable Facultades de revision constitucional para las cortes y tribunales 
supremos 

Indicador Medios de control de constitucionalidad 

Asignacion de  1) Control abstracto y n priori, ademas de medios de control u 
valores posferiori que produzcan efectos particulares y erga omnes, se 

asignan 2 puntos. 
2) Control a posteriori con medios de control que produzcan efectos 
particulares y erga omnes, se asigna 1 punto. 
3) Control de constitucionalidad compartido con otras ramas diversas 
al Poder Judicial. se asigna 1 punto. 
4) Control u posteriori con medios de control que produzcan, 
unicamente, efectos particulares. se asigna O puntos. 
5 )  Control de constitucionalidad contemplado por otras ramas que no 
sea el Poder Judicial. se asigna O puntos. 



Para la aprehension empirica del control constitucional se utiliza el numero de 

sentencias emitidas por la maxima autoridad en materia constitucional que 

declare la inconstitucionalidad de una ley y cuya sentencia produzca efectos 

erga omnes. La ausencia de este tipo de sentencias implicaria la incapacidad 

de la corte suprema o tribunal constitucional para hacer frente a las decisiones 

contrarias a la constitucion emitidas por los poderes constituidos, alentando 

contra el equilibrio del poder y anulando el sistema de frenos y contrapesos. 

Al final del e.jercicio de medicion formal y de facto se pretende elaborar 

cuadros donde se resuma la informacion obtenida, a continuacion se presenta 

un modelo aproximado: 

Observaciones 
Caracteristica 

Chile Costa Rica Mexico Venezuela 
Independencia 

Acceso a la justicia 
Eficiencia 

Control constitucional 
Rendicion cuentas 



3. Normas minimas de recoleccion de datos 

l .  Crear un glosario que permita identificar los terminos o mbros 

utilizados en cada categoria de recoleccion de datos. 

2. Para cada tipo de dato o bloque tematico se debera identificar: 

a) Dato 

b) Fecha a la que corresponde el dato 

c) Fuente (respetando los criterios editoriales del posgrado) 

d) Comentarios y aclaraciones pertinentes 

3. En caso de no encontrar datos en el ano base estipulado. se utilizaran los 

datos de los anos mas proximos a la fechz planteada (si esto Ultimo 

ocurriese se deberan realizar las aclaraciones pertinentes tal como se 

indica en el inciso d) numeral 2 de este apartado). 

4. Se debera realizar la distincion entre los paises con forma de gobierno 

federal y unitario para detectar las diferencias que puedan existir entre 

la justicia federal y la de los distritos, provincias o Estados. 

5. Cuando se hable de dinero se puede establecer la paridad en dolares o 

su equivalente en la moneda local o en pesos mexicanos. 

6. Se realizaran cuadros donde se describan las caracteristicas 

fundamentales de los sistemas judiciales de cada uno de los paises 

analizados. 



111. ESTADO DEL ARTE 

En el presente apartado se realiza una revision de la bibliografia disponible 

que se ha generado a partir de los procesos de cambio politico que se 

suscitaron en America Latina desde el inicio de la decada de los setentas hasta 

cl ano 2010. poniendo enfasis en los trabajos que estudian el papel que han 

desempenado los poderes y sistemas judiciales en la transicion y 

consolidacion de la democracia. Esta aproximacion al estado del arte intenta 

senalar las lineas principales que se desprenden de la bibliografia con el 

proposito de identificar como pueden inscribirse nuevos enfoques o lineas de 

investigacion dentro de los mapas analiticos existentes. 

Con el objetivo de ordenar las diversas etapas de reflexion sobre nuestro 

objeto de estudio se proponen, a continuacion, seis lineas generales de analisis 

de la bibliografia, Cabe mencionar que si bien existe una separacion artificial 

por temas, en realidad estos se encuentran interrelacionados. En este orden de 

ideas las lineas de analisis son: 

1. Ciencias sociales y Poder Judicial: una vision desde la ciencia politica. 

2. Relacion entre Poder Judicial y democracia. 

3. Causas que originaron la transformacion de los poderes judiciales en 

America Latina. 

4. La reforma judicial latinoamericana. 

5. Evaluacion y resultados de las reformas: su impacto en la consolidacion 

y en la calidad de la democracia. 

6. Estudios empiricos sobre el Poder Judicial: aproximacion metodologica. 



l .  Ciencias sociales y Poder Judicial: una vision desde ia ciencia politica. 

En general, el estudio del Poder Judicial habia permanecido restringido a la 

simple descripcion positivista de como estaban integrados los tribunales y cual 

era el marco juridico que los regulaba; los trabajos realizados provenian de las 

escuelas de derecho y sus autores eran, en su mayoria, juristas. 

A s u  vez, es tos ,  desde u n a  o p t i c a  p re fe ren temente  formalista, se l imitaron has ta  
a n o s  muy recientes  a dos n ive les  de analisis: el descr ipt ivo de la normat iv idad  
ex i s t en te  y e l  de la doctr ina  legal,  que elabora concep tos  referidos a l a s  
llamadas ins t i tuciones  juridicas,  abs t r acc iones  concep tua les  generadas a partir 
de n o r m a s  lega le^.^' 

Con excepcion de los trabajos procedentes de la ciencia juridica y de 

contadas publicaciones de corte politologico y sociologico54, el estudio del 

Poder Judicial habia sido relegado por las ciencias sociales55 de America 

Latina. Este descuido tuvo, a decir de Luis Pasara, dos posibles causas: 1) "la 

influencia del marxismo, que ubicaba el asunto en el nivel de la 

..superestructura",56 es decir, no se estudiaba a las instituciones de imparticion 

de justicia por considerarlas como un mecanismo de dominacion de una clase 

sobre otrd7; y 2) el tema de la justicia, como se menciono, fue relegado al 

trabajo de los juristas. 

<3  I.uis Pisara. "Justicia regimen politico. y sociedad en America Imina", en Polirico y gobierno, vol. X, 
num. 2, C11>1. Mexico. septiembre de 2003. pp. 413-414. 
%1 I in hocn qjemplo dc este tipo de trabajos es el libro La democracia en Mexico de Pablo Gonrilez Casanova, 
haste dccir que el capitulo dedicado a la relacion entre el Poder Judicial y el jefe del ejecutivo es un analisis 
pionero en el estudio de la relacion entre democracia y Poder Judicial en Mexico. En el capitulo desarrnlla y 
opcracionaliza una de las variables mas utilizadas por los estudiosos del tema a saber, la independencia del 
Poder Judicial. Las conclusiones a las que llego han servido para alimentar el debate en este campo y su 
forma de ripcracionnliiar cl concepto de independencia judicial proporciono un nuevo enfoque para el estudio 
del Poder Judicial cn Mexico, rompiendo con el positivismo juridico que habia imperado en este pais. Vease 
Pahlo Gonzalez Casanova. La llernocraria en .M&ico, Era, 16" ed., Mt'xico, 1982. 
< <  I'or el geni'rico de ciencias sociales se hace referencia concretamente a la ciencia politica la sociologia la 
cconomia y la antropolo~ia. 
S,,  l.uis Pisara"  u s t i c k  regimen politico ... op. cit., pp. 413. 
37 Viase Alberto Arellano Rios. "Poder Judicial, Ciencias Socialcs y wnsolidacion democritica", en Lsp~ral, 
Il,.ti,dios sobre E.~lado.v Sociedad Vol. XV. No. 43, septiembreldiciembre de 2008. p. 126. 
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Ademas de las razones senaladas por Luis Pasara, existen otras dos 

posibles causas de este abandono: 1) podria explicarse por el caracter apolitico 

con el que era etiquetada la labor judicial, ya que al ser considerada como una 

funcion puramente jurisdiccional, alejada de lo politico, se dejaba al campo 

del derecho la responsabilidad de su estudio. En este sentido, Hans Kelsen 

afirmaba que "la jurisdiccion tiene al igual que la legislacion un caracter 

politico y que la diferencia entre estos dos ambitos es cuantitativa mas que 

cualitativa".'* 2) el abandono se puede explicar por la falta de comprension del 

Poder Judicial, ya que "los jueces no forman un poder organico, puesto que no 

hay un poder judicial unico [un solo tribunal], como hay un poder legislativo o 

un poder ejecuti~o".'~ Esta dificultad de aprehension puede sumarse a las 

causas del descuido del Poder Judicial. 

El estudio del Poder Judicial en America Latina comienza a tomar 

importancia a inicios de la decada de los ochentas. Desde la vertiente 

academica existe coincidencia en que la recuperacion del tema, debe 

adjudicarse a Guillermo O'Donnell quien, desde diversos estudios, senalo la 

importancia de atender el papel que desempena el derecho en los paises de la 

region." A nivel contextual la vigencia e importancia del tema se origino, 

segun Arellano Rios, por dos fenomenos especificos: 1) la globalizacion 

economica, y: 2) los procesos de transicion a la dem~cracia.~' Existe amplio 

consenso en que las causas senaladas son el punto de partida para la 

transformacion y reforma de los poderes judiciales, sin embargo, la 

bibliografia documenta que la exigencia por la proteccion de los derechos 

humanos es otra de las causas que influyeron para darle vigencia al tema. 

Y4 VL'asc llans Krlsen. "p. cit., p. 18. 
<C Michcl l'ropcl. op. cit. pp. 48. 
c.) Cedst ,., .. !,u!\ I'asara. "lustici& regimen politico ... op. cir., pp. 114 
e , ,  V2asc Alberto Arellano Rios. op. cir, p. 123. 



Actualmente los estudios disponibles provienen desde diversos campos, 

sin embargo, se puede observar como, en los ultimos veinte anos, los trabajos 

de corte politologico y sociologico se han multiplicado. Sin duda, "desde la 

ciencia politica se ha producido una reconsideracion del papel del derecho"62, 

lo que ha generado una vision mas explicativa para la comprension del Poder 

Judicial y del sistema politico en su conjunto. 

2. Poder Judicial y democracia 

La relacibn y compatibilidad entre la funcion judicial y la democracia es uno 

dc los temas que mas ha llamado la atencion de especialistas, tanto del Poder 

Judicial como de la democracia. El punto de partida de la discusion se 

encuentra en justificar la existencia del Poder Judicial como una institucion 

democratica, de ahi se desprenden varias interrogantes conforma al 

principio democratico que los procesos Ljurisdiccionales] no sean resueltos por 

el pueblo, como en ciertas democracias antiguas, sino por jueces?"63 es 

el origen de la legitimidad democratica de los jueces, cuando estos no han sido 

designados directamente por el pueblo? control de constitucionalidad de 

las leyes, por parte de los jueces, atenta contra el principio democratico de la 

mayoria? Estas preguntas son retomadas por una parte importante de los 

textos analizados, a partir de los cuales es posible ubicar diversos 

planteamientos: 

[Jno de los argumentos mas conocidos es el de Montesquieu quien 

afirmaba que la potestad "de juzgar es, en cierto modo. nula" y que los jueces 

1' 1,; .isdra. ., '-Justicia. regimen politico ... op. cit., pp. 414. 
"' Llichcl li.opel. ..El poderjudicial y la democracia", en lsonornia, num. 18. abril de 2003, p. 47. 



no son '.mas que la boca que pronuncia las palabras de la ley".M Las 

convicciones de Montesquieu acerca de la temporalidad limitada que debia 

tener la magistratura y la necesidad de no confiar la funcion jurisdiccional a 

un punado de jueces, sino al pueblo, dio origen a una serie de planteamientos 

sobre la compatibilidad entre democracia y poder judicial. 

Retomando las ideas de ~on le s~u ieu" ,  autores como Michel Tropel y 

Rodrig•á Correa tratan de justificar la existencia permanente de los poderes 

judiciales y su funcion en un regimen democratico. Al respecto Tropel se 

pregunta el judicial es efectivamente un poder? y argumenta que "la 

expresion 'poder judicial' tiene en el lenguaje juridico dos sentidos 

principales: un sentido funcional: 'el conjunto de los actos por los cuales son 

sustanciados los procesos y un sentido organico: 'un conjunto de tribunales 

que presentan ciertas propiedades estructura~es".~~ Esta diferencia lleva al 

autor a argumentar que "no hay poder judicial en el sentido organico pero si 

hay un poder judicial en el sentido f~ncional".~' En todo caso 

Para sostener que el papel de los tribunales se conforma con la democracia es 
necesario negar que estos dispongan de un poder discrecional y sostener que se 
limitan a aplicar un derecho preexistente. sin poder expresar preferencias 
ideologicas o axiologicas' o bien, implantar una organizacion para que los 
tribunales no dispongan de este poder discrecional.hR 

Por su parte Rodrigo Correa dice que aunque los jueces no son electos 

directamente por el pueblo, es necesario que se mantengan vinculados a la ley 

6 l blontrsquicu. Eiespiri1ti de las leyes. Tecnos, 2" ed., Madrid, 1985, pp. XI y VI. 
,>S Otra de lns idcas importantes que han sido propuestas por Montesquieu es la teoria del silogismo. lJna de 
la? tormulas mas conocidas es "si los tribunales no d c k n  ser fijos las sentencias deben serlo de tal manera 
q i s  sean sictnprc mas que un texto preciso de la ley." A partir de sus fhrmuias establece que el margen del 
poder discri.ci•ánal dcl juez varia segun se acerque o se aleje del despotismo. En este sentido se podria 
considerar qLic a mayor despotismo mayor discrecionalidad de losjueces, y viceversa. Vease Ibid. X1, p. I I 
"" Michcl Tropel. op. cit., p. 38. 
O' lbid p p  48-50 
"' lbid p. 51 
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para que su poder sea considerado democratico. "La vinculacion del juez a la 

ley solo es posible cuando el juez es independiente".69 

Los temas de la independencia y discrecionalidad de los jueces, estan 

directamente vinculados con otras dos cuestiones: la legitimidad y la 

interpretacion judicial. Respecto de la legitimidad democratica, Paula Viturro 

asegura que el Podcr Judicial al igual que los otros dos poderes goza de 

legitimidad democratica, pero que a diferencia de aquellos, la jurisdiccion 

obtiene tal legitimidad al ser producto de la decision de los organos que fueron 

electos por el pueblo y que, por tanto, ostentan la representacion legitima de 

los  ciudadano^.'^ 
Por otra parte, la discusion sobre el papel de la jurisdiccion7' en un 

regimen democratico la podemos rastrear en dos obras fundamentales escritas 

en 1931, a saber: 1) La defensa de la constitucion cuyo autor es Carl 

~ c h m i t t ~ ~ ;  y, 2) debe ser el defensor de la constitucion? de Hans 
71 . Kelsen . Estas obras contienen respuestas diferentes acerca de quien debe ser 

y porque el defensor de la constitucion; sin embargo, el problema que subyace 

en el fondo es un asunto de legitimidad democratica que refleja dos visiones 

diferentes del papel que debe desempenar la jurisdiccion en un regimen 

dcmocratico. 

Carl Schmitt considera que el encargado de defender la constitucion 

debe ser el presidente Reich quien era elegido por todo el pueblo aleman con 

6,i Rodr iy  P. Correa G. "Poder Judicial y democracia: a rescatar el espiritu del espiritu", en (;niversidad 
.. ldolf~ Ihuiiez. 2007. p. 14. 
7i1 Vcasc I'aula Viturro. "El caractcr politico del control de constitucionalidad", en Counis, Christian. (comp.), 
I)i,sde otro niirada. editorial universitaria de I3uenos Aircs, .\rgentina, 2001 
- '  ti1 termino jurisdicci6n proviene del latin irrrirdiciio que significa decir o declarar el derecho, lajurisdiccion 
cs la potesidd. derivada de la sobermia del Estado, de aplicar el derecho cn el caso concreto, resolviendo de 
inodo dclinitivo e irrevocahle una controversia quc es qiercida en forma cxcliisiva por los tribunales de 
jnsiicia i n t c g o h  pnrjuzccs autonomos e independicntcs. 
". Carl Schmitt. 1.n Uefcnsa de la cons1i11,ciori. tccnos, Madrid. 1983. 
7: tlans Kclscn. op. cir. 



lo que gozaba de una "legitimidad plebiscitaria". a diferencia del canciller del 

Reich que salia de la mayoria parlamentaria (Reichstag) y que ademas debia 

ser ratificado por el presidente del Reich gozando solo de "legalidad 

parlamentaria". 

En contraposicion con la postura de Schmitt, el fundador del primer 

tribunal constituciona~~~, Hans Kelsen, expone que la defensa de la 

constitucion debe llevarse a cabo por la justicia y, en especifico. por un 

iribuml independiente que funciona como un organo colegiado que decide, 

mediante un procedimiento contencioso entre partes, acerca de la 

constitucionalidad de los actos del gobierno y del parlamento. Asi pues, este 

organo colegiado (tribunal constitucional) tendra la tarea de decidir si las leyes 

o decretos impugnados son inconstitucionales y si asi fuere el caso tendra la 

facultad de anularlos y, de forma eventual, podra juzgar la responsabilidad de 

los organismos impugnados. 

Ante esta postura que pretende poner como defensor de la constitucion a 

los jueces (al poder judicial y en especifico al tribunal constitucional), Schmitt 

afirma que el hecho de considerar a los tribunales sentenciadores como 

garantia de la constitucion es debido a una especie de mitificacion e imitacion, - 
por parte de algunos juristas alemanes, del tribunal supremo de los Estados 

Unidos y que solo en un "Estado judicialista que someta la vida publica entera 

al control de los tribunales ordinarios puede servir de base a un protector de la 

constitucion"." 

Otro argumento utilizado por Schmitt para descalificar a la 

jurisdiccion como protectora de la constitucion se refiere a los "limites reales 

-2 f'I priinsr tribunal conslitucional fue implantado en Austria por influencia de Hans Kelsen, la asamblea 
naciiinal dc Austria promulgo el 13 de julio de 1921 la Ley Federal sobre Or~anizacion y Proccdimicnto dcl 
Irihiinal Consiitucional. 
7% Cirrl Schmitt. "p. cir.. p. 16. 



de todo Poder ~udic ia l"~~.  Aqui se argumenta que la idea falsa y abstracta con 

que se concibe al Estado de Derecho hace que "lo mas comodo sea concebir la 

resolucion judicial de todas las cuestiones politicas como el ideal dentro de un 

listado de Derecho, olvidando que con la expansion de la justicia a una 

materia que acaso no es ya justiciable solo perjuicios pueden derivarse para el 

Poder Judicial."" Y se agrcga que '.la coiisecuencia no seria una 

judicializacion de la politica, sino una politizacion de la ju~ticia."'~ Siguiendo 

con esta linea de argumentacion este autor aleman dice que la existencia de 

tribunales jurisdiccionales que protejan la constitucion esta en contra del 

democratico principio de las mayorias propio de una democracia." 

Ante estas criticas, Kelsen, dice que los argumentos de Schmitt "parten 

del presupuesto erroneo de que existe una contradiccion esencial entre la 

funcion jurisdiccional y las funciones <<politicas>>, y que en especial la 

decision acerca de la constitucionalidad de las leyes y la anulacion de las leyes 

inconstitucionales son actos  politi tic os>>, de lo que se sigue que tal 

actividad no seria ya mas j u s t i ~ i a . " ~ ~  Al no desconocer el caracter politico de 

la jurisdiccion se afirma que la mejor manera de controlar al organo 

jurisdiccional seria evitando la discrecionalidad de los jueces que deciden 

acerca de la constitucionalidad de las leyes. 

'" Hans Kclscn. op. cit., p. 57 
" ldern. 
7s Carl Sclimilt. op. cit., p. 47. 
7" listos tcmas son rctomados oor Montilla Martos auien dice oue "no ohstante. la orosecucion del contlicto 
politico con medios juridicos que conlleva la utilizacion del control abstrdcto dc normas por la minoria 
parlament3ria pucde provocar una ,arriesgada tendencia a la politi7acion de la justicia constitucional, al 
trasladar a estc organo jurisdiccional el debaie desarrollado previamente en sede parlamentaria e incidir sobre 
la r.scncia del procedimiento de formacion de la voluntad democratica[ ...l El acceso al tribunal constitucional, 
limnalmentc efectuado "en interes de la constitucion". no pretende la "alternancia en el ejercicio del poder" 
sino quc constituye un instrumcnlo de notahle importancia para la tutela o la garantia de la minoria a traves 
de la habilitacion de causes para la participaciun en el proceso constitucional." Jose A. Montilla Manos. 
.Mnor.;a poiiticn y trihzmal consfilucionoi. r r o n a  Espana, 2002, pp. 18-1 9. 
X I i  Hans liclsen. qn. cit. p. 18. 



La postura que prevalecio en el debate acerca de quien y por que debe 

ser el defensor de la constitucion fue la del Jurista austriaco Hans Kelsen, su 

contribucion para la conformacion del primer tribunal constitucional lo coloco 

como una referencia obligada en la creacion de tribunales constitucionales en 

America Latina en los primeros anos de la decada de los ochentas, de ahi la 

importancia de retomar a estos autores. 

Finalmente el tema de la interpretacion se desarrolla en tomo a dos 

cuestiones interrelacionadas: 1) hallar, mediante interpretacion, soluciones 

correctas en casos dificiles; y, 2) el poder creador del Juez. Estos temas son 

abordados por Eugenio Buligyn quien confronta las diversas teorias que 

existen sobre la intervencion de los jueces en la creacion del derecho y logra 

distinguir entre tres posiciones: 

A. Teoria que sostiene que el derecho, entendido por tal el conjunto de 
normas generales, es creado por el legislador 4 que los jueces se limitan a 
aplicar el derecho a casos particulares [...] "Doctrina tradicional". 

R.  Teoria para la cual el derecho es el conjunto de todas las normas, 
generales e individuales, y que sostiene que los jueces crean derecho 
porque crean normas individuales. El representante mas conspicuo de esta 
tcona es I-lans Kelsen. 

C. Teonas que sostienen que los jueces no crean derecho en situaciones 
normales, pero si lo hacen porque crean normas generales en situaciones 
muy e ~ ~ e c i a l e s . ~ '  [esta ultima es la tesis que defiende el autor] 

Entonces, si partimos de la idea de que, efectivamente, los jueces crean 

derecho, podemos decir que independientemente de que se pueda generar la 

modificacion yio anulacion de leyes expedidas por el congreso, produciendo 

asi una actividad de creacion del derecho por parte de los jueces como maneja 

Buligyn, esto puede salvarse por un acto nuevo del legislativo, o como dice 

'l'ropel. "se puede sostener que hay siempre un referente legislativo implicito: 

8 ,  h g e n i o  Ruly_ein. ?.os jueces derecho?". en Isonornia. No. IR1 abril 2003, p. 7. 



en efecto' el poder legislativo siempre puede, si la corte de casacion ha creado 

una norma que el desaprueba, crear una ley y echar abajo la j~ r i s~ rudenc ia" .~~  

Ademas debemos recordar que en la mayoria de los casos el Poder 

Judicial solo funciona a peticion de parte, es decir, que si no se recurre ante el 

organo jurisdiccional correspondiente, el Poder Judicial, dificilmente podria 

intervenir en la creacion de normas. A su vez el que ninguno de los actores 

politicos recurra ante el Poder Judicial para interponer un recurso significa 

que la constitucionalidad de las normas aprobadas no ha sido impugnada por 

la minoria politica que voto en contra de la ley apr~bada. O en todo caso si el 

legislativo no realiza una nueva ley para echar abajo la decision judicial 

entonces significa que aprueba la norma jurisprudencia1 adoptada por el juez. 

En resumen la bibliografia muestra que la vinculacion entre democracia 

y Poder judicial tiene diversas aristas desde donde puede plantearse la 

correspondenciao la discusion principal gira en torno a temas como: 1) si el 

judicial cs efectivamente un poder; 2) de donde proviene la legitimidad de los 

jueces; y, 3) la interpretacion judicial, sohre todo en casos relevantes. La 

respuesta a cada una de estas cuestiones estara directamente vinculada con una 

concepcion especifica de la democracia. 

3. Causas de la transformacion del Poder Judicial 

Las causas que originaron la transformacion de los poderes judiciales en 

America Latina son principalmente tres: 1) los procesos de transicion, 

liberalizacion y democratizacion que sufrieron los paises de la region; 2) las 

demandas de proteccion de los derechos humanos; y 3) la globalizacion 

economica. 

*' blichel I'ropel. op. cii.. pp. 60-61 



Los procesos de transicion a la democracia que se generaron durante la 

tercera ola de democratizacion constituyeron el punto de partida para la 

transformacion de los sistemas de imparticion de justicia en America Latina. 

1.a busqueda de un equilibrio real entre poderes, genero la necesidad de 

reformar los ordenamientos juridicos que impedian el buen funcionamiento de 

los sistemas judiciales. Asi, el primer objctivo que se queria alcanzar era dotar 

dc independencia a las altas esferas del Poder Judicial, es decir, se puso 

principal atencion en trasformar el funcionamiento de los tribunales y cortes 

supremas, por considerar que estos son los encargados de proteger las normas 

de mayor jerarquia, por tanto, la democratizacion de las estructuras inferiores 

dentro del Poder Judicial no podia darse si primero no existian cambios 

importantes en las estructuras superiores. 

Para nadie es un secreto que una de las piezas maestras de cualquier democracia 
es un sistema judicial capaz de hacer exigible en la practica el principio de 
sujecion de las autoridades al orden juridico. Alli donde no exista un sistema 
judicial independiente sera muy dificil poder mantener que se trata de un Estado 
en el que los derechos de los ciudadanos estan a salvo y donde la division de 
poderes tiene algun significado mas alla de la retorica que suele acompanarlo.R3 

Es asi que los procesos de cambio politico generados durante la decada 

de los setenta y ochentas coincidieron con las demandas de transformar los 

sistemas judiciales dotandolos de herramientas basicas para funcionar como 

contrapeso frente a los actos del Ejecutivo y Legislativo. El cambio en el 

sistema politico obligo a los gobiernos a replantear el equilibrio de poderes 

trasformando estructuralmente cada una de las areas del sistema, el poder 

judicial no fue la excepcion y su reforma hizo que se generara un cambio 

sustancial en la relacion de fuerzas de la gran mayoria de los paises de 

F i  Miguel Czrhoncll. ' - l ~ s  guardianes de la? promesiir. Poder Judicial y Democracia en M6xico", en El Poder 
./i~diciol en la rransicion y consolidacion democrdfica en ML~ico. Mexico: IFF. (Ensayos Francisco 1. 
Mcidcro), MCxico. 2004 p. 27. 
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America 1,atina. "En muy pocas palabras. la reforma judicial en America 

Latina inicia como una parte esencial del proceso de consolidacion de la vida 

institucional y del Estado de derecho en paises que dejaban atras las formas 

autoritarias -dictaduras- del ejercicio del poder".84 

La segunda causa que orillo a la reforma de los sistemas judiciales 

latinoamericanos, emvo  vinculada con diversas demandas de organizaciones 

provenientes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales (ONG) 

que pugnaban por la proteccion de los derechos humanos y buscaban la 

disminucion de los indices de criminalidad que se habian desatado durante los 

gobiernos autoritarios y dictaduras militares que azotaron la reg i~n .~ '  

Para Rodrigo de la Barra esta segunda causa fue la respuesta a dos 

decadas de abuso traumante de los derechos humanos; donde el sistema penal 

fue incapaz de responder a los abusos por parte de los gobiernos militares.'' 

La tercera de las causas senaladas, es decir, la globalizacion economica, 

tuvo su origen a principios de los anos noventas cuando aparecieron una serie 

de estudios diagnosticando que "los malos resultados de las reformas 

macroeconomicas [...] se explicaban fundamentalmente por un diJicit 

institu~ional".~~ Estas afirmaciones, que ponian enfasis en la responsabilidad 

de las instituciones judiciales por el bajo crecimiento economico, colocaron en 

X I  Suprcma <:ortc de Justicia de la Nacion. Libro blanco de la reformajudicial. Mexico, 2006, p. 54. 
8 %  lil estudio dc Acuna y Alonso indica que las demandas a favor de la proteccion de los derechos humanos 
fiic una primera etapa en la transformacion de los sistemas de justicia seguido de una segunda fase producto 
dc las exigenciac de liberalizacion economica impulsadas por divcrsos organismos internacionales como los 
Rancos Multilateralcs de Desarrollo (BMD). Vease Carlos Acuiia y Gabriela Alonso. " l a  reforma Judicial 
en America [.atina: un estudio politico institucional de las reformas judiciales en Argentina Rrasil, Chile y 
M&ico'. en !.a sociedad civil en las cumbres pwsidenciales, coordinado por FLACSO Argentina y 
Iinnnciado por fiindacinn Ford, Mayo de 2002. p. 4. 
X<I Aiinque esia alirniacion fue hccha para el caso chileno cxiste correspondencia con los acontecimientos 
ocurridos cn la mayoria de los paises de America Latina. Veaie Rodrigo de la Bana. "Sistcma inquisitivo 
vcnus ariversarial: cultura legal y perspectivas de la reforma procesal en Chile". en lus et Praxis, analvol. 5. 
iiiim. 2. lJnivcrsidaddcTalca Chile. 1999. pp. 139-191. 
*i Borja Dia/ Rivillas y Sehastian Linares Lejarraga "Fortalecimiento de la independencia judicial en 
('cntroamirica: un balance tras veinre anos de reformas", en Amirica Latina Hqv, anolvol. 39, num. 39, 
iiniicrsidad dc Salamanca. Espana abril de 2005. pp. 49-50. 
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la agenda, de actores nacionales e intemacionales, como asunto prioritario, la 

transformacion y mejoramiento de los sistemas judiciales como "precondicion 

para alcanzar mayor legitimidad y eficiencia del gobierno democratic~".~~ 

En este sentido, los principales esfuerzos para la reforma de los sistemas 

judiciales de America Latina provenian de organismos intergubernamentales y 

agencias intemacionales como el Banco Mundial (RM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), las agencias de cooperacion de paises desarrollados 

como USAID de Estados Unidos, CIDA de Canada y la Agencia Espanola de 

Cooperacion (AECI). ademas de otros actores no gubernamentales como la 

Fundacion Ford o la Arnerican Bar ~ssociation. '~ 

Si bien es lugar comun senalar a los actores intemacionales como los 

promotores mas comprometidos con la reforma judicial latinoamericana, el 

estudio de casos nacionales indica que en paises como ~ r a s i l ~ ' ,  Argentina, 

Chile y IJmguay las agencias internacionales no han jugado un papel 

importante en la promocion de las reformas, tampoco han proporcionado 

recursos tecnicos y financieros que impulsaran la transformacion de los 

sistemas judiciales. Estas afirmaciones sugieren que las "reformas judiciales 

- 

R *  Carlos Acuiid y Gahriela Alonso. op. cit., p. 4. 
X9 Sobrc Iiis actores internacionales que impulsaron y financiaron las reformas de los sistemas judiciales en 
America latina Vease Julio Faundez y Luis Pasara. "Los actores internacionales en el proceso de rcfonna", 
en Pisara I.uis. Los actores dr la justicia Latinoamericana. Universidad de Salamanca Espana, 2007, p. 169. 
Carlos Acuna y Gabriela Alonso. op ci r ,  pp. 3-4. y,  Juan Carlos Rodrigue7 Cordero, er a l  "A mayores 
previsiones ... resultados imprevistos: reforma judicial en America Latina-indicios sobre Costa Rica". en 
.411tc'rico Larina 110.  anoivol. 39, Universidad de Salamanca, Espana abril de 2005. p. 98. 
911 Para cl caso dc Brasil. Fiona Macaulq establece que los procesos de reforma judicial han sido gestados 
dcsde adcntro. a difcrrncia de otros paises latinoamericanos en viay de democratizacion que necesitaron la 
ayuda dc organismos internacionales como IJSAII) Y BM. Las causas argumentadas son: a) tamatio y 
ilivcriidad ddel pais: cra preferible para los actores internacionales realizar proyecros piloto en paises m& 
pcquellos: b) Iu tradicion que tiene Brasil en la profesionalizacion de los agentes legales que data de 180 aaos 
arras no pcnnitia id cnlrada de ayuda internacional; y, c) el nacionalismo en los niveles altos del Poder 
Judicial crco un amhiente de autosuficiencia) el rechazo de los programas impulsados por el BM que estaban 
a hvor  de los intereses del capital internacional. Vease Fiona Macaulay. "Democratizacion y podcr judicial: 
agendas d i  reforma en competencia". en America Latina Hoy, anolvol. 39, nurn. 39, llniversidad de 
Salamanca Espana abril de 2005, pp. 157. 
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en el cono Sur han sido motivadas, ante todo, a partir de demandas nacionales, 

y no a partir de una presion interna~ional".~' 

Los datos y argumentos. respecto de la intervencion de actores 

internacionales en la promocion y financiamiento de las reformas judiciales en 

los casos nacionales, son contrastantes, pues mientras algunos estudios 

demuestran que no existio ayuda, otros proporcionan datos sobre los creditos y 

donaciones que fueron proporcionados por organismos internacionales para 

las refomas judiciales en los paises donde se argumenta que no hubo tal 

ayuda. No obstante. es preciso senalar que los datos demuestran que el 

financiamiento recibido, por los cuatro paises sudamericanos, es notablemente 

inferior al proporcionado a otros paises de la region.92 

Los diagnosticos acerca de las fallas en los sistemas de justicia eran 

claros "la falta de instituciones protectoras de los derechos de propiedad y de 

control del Estado fomentaba la corrupcion, la busqueda de rentas y la 

inestabilidad politica, echaba por tierra las politicas redistributivas y terminaba 

por socavar la eficiencia de los mercados".93 Es asi que la promocion de las 

reformas, tanto por actores nacionales como internacionales, buscaba combatir 

10s vicios de los sistemas judiciales. En este sentido los cambios estaban 

enfocados a fortalecer el estado de derecho y propiciar un ambiente de 

seguridad juridica que atrajera a la inversion extranjera, detonara el 

" Elin Skaar. 'Un analisis de las reformas judiciales de Argentina Chile y Uruguay". en America Latina 110.v. 
aiiolv~il. 34, Universidad de Salamanca, Espana, agosto de 2003; p. 147. 
' I I  1.0s lrahsios elabrados por Fiona Macaulay, para el caso de Bra~il, y de Elin Skaar, para Argentina Chile 
> Uruguay, concluyen diciendo que en estos paises la ayuda de organismos internacionales no fue 
significativa cn el impulso de la reforma Judicial. vease Fiona Mdcaula),. o p  cir., pp. 157. y Elin Skaar. op. 
c l i ,  p. 147. Empero cl articulo de Julio Faundez y Luis Pasara indica que se destinaron recursos importantes 
patrocinados. principalmente, por el RM y e1 Rlil para las reformas judiciales de los paises mencionado. 
Vtasc Julio Paiindez y I.uis Pasara op. cir.. p. 170. 
$1 4 I3o~ja 1)im Rivillds ' Sehastian Linares Lejarraga. op. cir.. pp. 19-50. 
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crecimiento economico, garantizara la proteccion del capital y respetara los 

derechos de propiedad.94 

Si bien las causas senaladas cuentan con amplio consenso en la 

bibliografia analizada, existen estudios. como el de Luis Mora, que consideran 

quc. ademas. existen otros aspectos que influyeron en la transformacion de los 

sisicmas judiciales como el creciente nivel educativo de la poblacion 

latinoamericana, la existencia de mayores conflictos sociales, el alto 

crecimiento de la poblacion, el aumento en el nivel de la demanda de justicia y 

la falta de una organizacion que hiciera frente a las nuevas necesidades de los 

usuarios del sistema judicia~.~' 

En este mismo sentido, Rose Ackerman parte de la idea de que el mal 

funcionamiento de los tribunales produce afectacion en las relaciones 

personales y economicas de los individuos, generando una especie de 

impunidad generalizada, por tal motivo es partidaria de que la reforma de los 

poderes judiciales es prioritaria en los paises en vias de transicion a la 

d e m ~ c r a c i a . ~ ~  Los trabajos de Mora y Ackerman parecen indicar que la causa 

de la transformacion de los sistemas judiciales fue producto del mal 

funcionamiento interno de las instituciones encargadas de la administracion de 

justicia, lo que provoco serias afectaciones economicas, politicas y sociales. 

A partir de estas reflexiones podemos generar dos explicaciones 

alternativas: 1) la causa principal que dio origen a la transformacion de los 

1/ 1 I'I articulo dz Haider Malik es un claro ejemplo de los estudios que ponen fnhsis  en el desarrollo 
~'conomicii > cn el papcl que desempena el Poder Judicial en la confianza del sector privado para que 
iwiertan en la rcgion. El autor considera que las reformas judiciales propician avances economicos Eeneran 
hericficios para gran parte de la sociedad. Vease Haider Malik Waleed. "El desairollo iconomico y la 
reforma judicial: cxpsriencias internacionales e ideas para America Latina", cn Jose Luis Sohcranes, el al. 
(cdr.), I n  refirma del t.hdo estudios comparados, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, Mbxico, 
1996, pp 91-102. 

,>S Vi-ase Luis Paulino Mora Mora.  alguna^ obsewacioncs sohre gestion judicial en AmCrica Latina.', en 
Inz4ricu l .di>ia 1lo.v. anoivol. 39, Universidad de Salan~anca E y w i a ,  abril de 2005. pp. 125-140. 
,,,, Vt'ase Susan Ackerman. .'Rendicinn de cuentas ? estado de derecho en la consolidacion de las 
dcniocraci;is". en Pe~fiies latinoamericonos, num. 26,  julio-diciembre. FLACSO. 3,lexia). 2005. pp. 9-53. 
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sistemas judiciales se produjo por el mal funcionamiento interno de los 

tribunales desencadenando una serie de desequilibrios externos al sistema 

judicial; y 2) la otra explicacion seria que, efectivamente, los poderes 

,judiciales de la region funcionaban mal, de forma ineficiente y no cumplian su 

funcion de contrapeso debido a que estaban atados a las reglas del juego 

politico que imperaban en los regirnenes latinoamericanos, esto impedia el 

funcionamiento adecuado de los sistema de justicia, por lo que primero era 

prioritario un cambio en el regimen politico, en las reglas del juego, para 

despues buscar la trasformacion de las instituciones de imparticion de 

justicia." 

En resumen, la bibliografia analizada documenta como los procesos de 

transicion a la democracia. la pugna por la vigencia de los derechos humanos, 

las altas tasas de criminalidad, las presiones economicas y la ineticiencia 

estructural de los sistemas judiciales terminaron por generar "un poderoso 

'.ambiente ideologico" proreforma judicial."98 

4. La reforma judicial en America Latina 

Los estudios sobre America Latina documentan las causas que dieron origen a 

la reforma de los poderes Judiciales y los resultados especificos que se querian 

lograr. Ademas el analisis de la bibliografia sugiere que los acontecimientos 

que motivaron el ambiente reformista coinciden con cambios especificos en 

los sistemas de imparticion de justicia. 

, S )  

Kste tipo dc explicacion lo encontramos en el trabajo de Carlos Raez. quien desde el analisis del caso 
me~icano argumenta "que no es posible pedir un comportamiento diverso a un jugador quc se conducia 
c•ânfom\: a ias r e g h  cxislentcs". Vease Carlos Raez Silva. Cambio politico y Poder Judicial en Mexico. en 
i.xpirai. cncru -abril. adolvol. X1, numero 032, Mexico, 2005, p. 56. 
"8 Carlos Acuna 11. y Gabrieia Alonso. op cir,  pp. 1-49. 



En este orden de ideas podemos establecer una relacion directa entre 

cambio politico y reforma de las cupulas del poder judicial, cuyo principal 

objetivo era dotar de independencia a las cortes o tribunales supremos y 

reactivar un sistema de equilibrio entre poderes. Una segunda relacion existe 

entre las demandas a favor de la proteccion de los derechos humanos y 

disminucion de la criminalidad con la reforma a los sistemas de justicia penal. 

Finalmente una tercera relacion existiria entre las demandas de caracter 

economico que propugnaban por mayor eficiencia, eficacia y seguridad 

juridica con la creacion de organismos encargados de la fiscalizacion y 

administracion de los recursos humanos y economicos. 

Algunos ejemplos de las ideas planteadas se encuentran en los trabajos 

de Silvia y Maria Inclan. Fiona Macaulay, Rodrigo de la Barra y Linn 

Hammergren. En el articulo "Las reformas judiciales en America Latina y la 

rendicion de cuentas del Estado", Silvia y Maria Inclan afirman que los 

paquetes de reforma judicial adoptados por los paises latinoamericanos tienen 

grandes coincidencias. "La mayoria incluia revisiones a los mecanismos para 

seleccionar a los magistrados de la Suprema Corte y jueces inferiores, 

aumentos salariales, el establecimiento de cargos mas duraderos o vitalicios 

asi como incrementos presupuestales para el poder judicial".99 Ademas 

indican que la creacion de Consejos de la Magistratura, como garantes de la 

independencia judicial y encargados de la administracion presupuestal, fue 

una de las modificaciones mas importantes en los paises de la region.Io0 

Por su parte, Fiona Macaulay senala que, para el caso brasileno, es 

posihlc establecer dos olas de reformas: la primera de ellas centrada en 

conseguir la independencia judicial, mientras que la segunda ponia enfasis en 

'9" Silvia Inclan y Maria Inclan. "1.m reformas judiciales en America Latina y la rendicion de cuentas del 
lisiado". en l'et;files iatirioamericanos, num. 26, julio-diciembre. FLACSO, Mexico. 2005. p. 61. 
I n_l lhidrm. 
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aspectos como la celeridad del proceso, el acceso a la justicia y la 

administracion de recursos."' 

Kodrigo de la Barra considera que la tendencia reformista que se vivio 

en toda America Latina es parte de un movimiento regional que se conoce 

como "rule oflaw" que provoco "cambios mayores en la legislacion de un 

amplio numero de paises latinoamericanos, especialmente en el area del 
,, 102 procedimiento penal . 

El trabajo de Linn Hammergren concluye que tras "veinte anos de 

programas de reforma, el sector judicial luce y opera de manera muy diferente 

a como lo hacia antes de que iniciara este proceso".'03 Los cambios registrados 

por la autora versaron sobre la organizacion interna de los poderes judiciales, 

la creacion de codigos procesales y la transformacion del derecho sustantivo. 

En terminos generales la bibliografia indica que en los paises de 

America Latina predominaron tres tipos de reformas: 1) la reforma de la 

justicia constitucional y la consecuente transformacion de los sistemas de 

control con~titucional'~~; 2) reformas en materia de justicia penal; y, 3) 

reformas sobre la creacion de consejos de la judicatura o magistratura. Si bien 

todos estos cambios han sido importantes para la transformacion de la justicia 

en los paises de la region, el tema que mas acaparo la atencion de los 

especialistas, sobretodo de los politologos, fue la reforma al sistema de control 

de constitucionalidad o justicia constitucional. 

/I// V iaw Fionn hlacaulay. op. cit. pp. 141-163. 
"" Rodriro de la Barra op. cit.; pp. 139-191. 
,o; I.inn Hammsrgrcn. "Uso dc las investigaciones empiricas para el reenfoque de las reformas judiciales: 
Iccciones desde cinco ~aises", en Ame'nca I.afina Hoy. ano!vo1.39, num. 39. universidad de Salamanca 
ispaiia. ahril dc 2005. p. 17 
l dl  Dcsdc c i  "unto de \,ista de la naturalela del orrano aue eierce la funcion de control constitucional. este 

u . .. 
pucde s u  a)'c<introl por organo politico control por organo jurisdiccional. Este ultimo es difuso, cuando la 
funcih dc contrnl cc confia a tribunales ordinarios, o concentrado, si el control se asigna a un tribunal 
especial. tanihicn llamado Tribunal Constirucional. VCase Miguel Couian Andrade. El control de la 
cun.sfin~ciotiiilidad un el derecho com,oorado. Centro de Estudios de Ingenieria Politicd y Constitucional. 
.!.C'.. Mchicii. 2004. 



Uno de los primeros cambios que se produjeron fue la manera en que 

los jueces eran designados. pues como senalan Silvia y Maria Inclan "un 

obstaculo comun para la independencia judicial en la region era que los jueces 

de la Suprema Corte eran designados y destituidos directa, o practicamente 

por el ~.jecutivo.'.'" Asi, los cambios en el sistema de justicia constitucional 

iniciaron modificando los mecanismos para la seleccion y eleccion de los 

magistrados de las cortes supremas o tribunales constitucionales. La 

importancia de estos nombramientos surge aunado a las nuevas facultades que 

se otorgaron a estos tribunales en materia de control de constitucionalidad, 

pues, mientras a los jueces constitucionales se les encargaba la tarea de 

controlar los excesos de los poderes publicos "el sistema de seleccion y 

eleccion de los magistrados del tribunal constitucional indirectamente asumia 

una extraordinaria repercusion en el Estado, la politica, la economia y la 

sociedad, [sobre todo] cuando se materializa en la expedicion de resoluciones 

judiciale~".''~ Por tanto, la eleccion de los magistrados de las cortes supremas 

o tribunales constitucionales cobra sentido cuando aquellos que son 

controlados (Ejecutivo y Legislativo), son los encargados de nombrar a los 

controladores (Poder Judicial). 

El cambio en los mecanismos de nominacion y destitucion de jueces de 

las cortes supremas fue un primer paso en la transformacion que se genero en 

la justicia constitucional, el segundo paso fue otorgar facultades y mecanismos 

de control constitucional a las cortes ya existentes o la creacion de tribunales 

constitucionales. Al respecto, Francisco Zuniga afirma que 

!,,\ Silvia InclAn ? Maria Inclan. op cit., p. 61. 
'"*('csar 1,. ,in d a - 1.a cleccion del juez constitucional". en Revisto Laiinoornericana de Derecho, afio I ,  num. 
2.julio-diciembre de 2004. p. 132. 
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en los anos ochenta se inicia una fuerte tendencia a introducir el modelo 
concentrado (sistema europeo) con las debidas matizaciones, sea instituyendo 
Tribunales Constitucionales (Chile, Guatemala, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Peru, Bolivia), creando salas de lo constitucional en los Tribunales Supremos 
(Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Paraguay) o concentrando en la 
Suprema Corte las competencia de jurisdiccion constituciona~. '~~ 

El trabajo de I-lumberto Nogueira analiza el tipo de sistema de control 

de constitucionalidad que tienen los paises del cono Sur, y de manera 

scmejante a la clasificacion propuesta por Zuniga, distingue entre paises con 

sistema de control Concentrado, Difuso y mixto. Por ejemplo, Argentina se 

considera como un sistema de control difuso, mientras que Umguay, 

Paraguay. Peru, Ecuador y Chile los ubica como sistemas concentrados. 

finalmente le otorga la categoria de sistemas mixtos a Brasil, Bolivia y 

~olornbia.'~'" 

La conclusion a la que llega Francisco Zuniga sobre los sistemas de 

control de constitu~ionalidad'~~ en los paises de America Latina es que no se 

puede hablar de un sistema homogeneo, sea difuso o concentrado, puesto que 

la influencia del modelo americano (difuso) y la figura del amparo han creado 

un miwtum entre ambos sistemas."" Siendo esta la situacion de los sistemas 

latinoamericanos, podemos establecer que las diferencias entre estos estara 

determinada por los medios de control de constitucionalidad con los que cada 

pais cuente. Tradicionalmente los mecanismos de control de 

11,: Francisco Zuniga '.Jurisdiccion constitucional en la perspectiva actual: notas para una comparacion cn 
America I.atina3'. en h s  el Prmis. ano 1. num. 2, Universidad de Talca Chile, 1998, p. 209. 
lii* V e a s  Humherto Nogucira Alcala. "Las competencias de los tribunales constitucionales de Amt'rica del 
su<. en lus Praxis. ano!vol. 8, num. 2. Universidad de Talca Chile, 2002. pp. 71-92. 
,,,S; Sohrc los sistcmai de control de constitucionalidad vease tambien los trabaios de Pedro Sagues, Domingo 
Ciarcia y 1:rancisco liguiguren quienes a trabes del estudio de los sistemas de conrroi que adoptan Argentina? 
I'eru. establecen lineas interesantes Dara el analisis y ~ro~orc ionan  datos valiosos sohre los ~ a i s e s  referidos. . .  . 
I'cdro Sa@& Ntstor. -La corte suprema y el control jurisdiccional dc constitucionalidad en Ar~cntina", en 
/rrs Priiris. ano 4. num. 1. Univcrsidad de 'Falca Chile, 1998. pp. 85-102. Domingo Garcia Relaunde. "El 
niicvo ciidigo procesal constitucional del Peru", en Provincia, numero especial, Universidad de los Andes, 
Merida. Venezuela, 2005. pp. 401-419. Francisco Eguipuren. "Poder judicial y tribunal constitiicional en el 
I'erii". en ius er Prarir. ano 4, num. 1, tiniversidad de Talca Chile. 1998, pp. 61-84. 
: a , ,  V c a e  Francisco Ziini~a. op. cit., pp. 209-210. 
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constitucionalidad contenidos en muchas de las cartas constitucionales 

latinoamericanas eran: el amparo y el habeas Corpus. Sin embargo, la 

trascendencia de estos mecanismos en el ambito politico era limitada por los 

efectos particulares que producen las resoluciones o sentencias, es decir, que 

solo tiencn impacto en las partes interesadas en la proteccion de derechos. 

La inclusion de nuevos medios de control, cuyas sentencias produzcan 

efectos gencrales, ha terminado por influir en la agenda de los investigadores 

quienes abordaron el tema desde dos angulos: el primero hacen referencia a la 

forma en como funcionan los nuevos medios de control de constitucionalidad, 

trabajos como el de Carla Huerta, que analizan los "medios de control 

abstracto que tienen por objeto resolver los posibles conflictos entre normas, y 

que sirven para depurar el sistema juridico""', son un buen ejemplo de esta 

tendencia. 

El otro tipo de estudios aborda temas como la judicializacion de la 

politica, la politizacion de la ley y el activismo judicial. Un ejemplo es el 

trabajo de John Ferejohn que aborda el papel de los jueces y tribunales en la 

judicinlizacion de la politica y de los actores politicos en la politizacion de la 

~ey. '"  

Por su parte el trabajo de Jose Ibarra abre la polemica al decir que el 

activismo judicial o la judicializacion de la politica son un elemento corrector 

del sistema democratico, por tanto el protagonismo de los jueces no debe ser 

! , /  Cada I lueca Ochoa. -.La accion dr inconstitucionalidad como control abstracto de conflictos normativos". 
cn Role~in Mc,.ricnno de Derecho Comparudo. nueva serie, ano XXXVI, num. 108. septiembre-diciembrr de 
2003. pp. 927-950. 
"' John I:crejohn. ..Judicialiracion de la politica, polilizacion de la ley", en Revisto ,lkxicana de Ciencias 
I'oliticas y Sociales. ano!vol. XLV, num. 184, UNAM, Mkxico. enero-abril, 2002. pp. 13-49. 



mal entendido como un defecto de las nuevas facultades que se les han 

otorgado sobre todo en materia de control abstracto de constitucionalidad. I l 3  

Como se observa los principales cambios producidos por las reformas 

en materia de justicia constitucional fueron la creacion de tribunales 

constitucionales, la creacion de codigos procesales"4 y la inmersion de 

mecanismos de control constitucional. Estas modificaciones generaron nuevos 

problcrnas que acapararon la atencion de los especialistas, poniendo en la 

agenda de las investigaciones como principal objeto de estudio temas como 

independencia judicial, rendicion de cuentas, interpretacion judicial, activismo 

del Poder Judicial, judicializacion de la politica y politizacion de la ley. 

En cuanto a la reforma del sistema de justicia penal. America Latina 

experimento, durante los ultimos veinte anos, transformaciones sustanciales en 

este campo. transitando de un sistema .penal inquisitorial a uno de tipo 

adversarial. y de un sistema escrito a uno de tipo oral. En esta situacion 

encontramos a paises como Guatemala, Costa Rica, el Salvador, Venezuela, 

Bolivia, Ecuador, Honduras, Chile, Paraguay, Peru y, recientemente, Mexico. 

La reforma experimentada en estos paises tiene aspectos especificos en cada 

uno, empero. todos estan basados en un mismo modelo impulsado por el 

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y apoyado por Estados 

linidos.' '" 

111 Jo* dc Scsiis lbarra Cardenas. "La construccion judicial de la democracia en America Latina", en Espiral. 
vol. XII. Num. 36. l!nivcrsidad de Guadalajara hlexico, mayo-agosto de 2006. p. 25. 
/ I I  Lln cjimplo dc trabajos que hacen referencia a la creacion de codigos procesales es el articulo de Domingo 
(jarcia quicri relata la experiencia de creacion del primer codigo procesal constitucional" del Peru y dcl 
mii~ido hispanico (salvo la experiencia de la pro\,incia Argentina de Tucurnan, que ya contaba con un codigo 
procesal). VC;w Domingo Garcia Belaundc. op. cir,, pp. 401-419. 

/ <  ' P a s m  Luis. "Reforma procesal penal y seguridad ciudadana". en Reforma Judicial. revista mexicana de 
ji~.siiiria. julio-diciembre 2007, Instituto de Investigaciones juridicws, LNAM, Mexico, 2007, pp. 37-57. 



Segun la experiencia de los paises latinoamericanos que han optado por 

transformar su sistema de enjuiciamiento penal de tipo inquisitorio a uno de 

tipo acusatorio. se puede establecer que existen ciertos indicadores que 

muestran la presencia de beneficios importantes producto de la reforma, a 

saber: 

a) Se produce mayor celeridad en aquellos casos que tienen la posibilidad 

de pasar por el sistema. 

b) Mayor eficacia y nueva vigencia de algunas garantias consagradas en el 

texto ~onstitucional."~ 

Sin embargo, pese a los avances logrados existen evidencias que 

demuestran que el transito de un sistema a otro genera una serie de gastos y 

problemas que no quedan resueltos, pues los asuntos que son revisados y 

dictaminados de acuerdo al nuevo sistema son una minoria y, por tanto, se 

deja un numero de casos sin resolver similar al que se tenia con el sistema 

anterior. Por e.jemplo, para que un caso sea sometido a un juicio oral es 

necesario haber pasado diversos filtros que varian de pais en pais; sin 

embargo, los aspectos mas dificiles de sortear tienen que ver con una serie de 

facultades discrecionales que el nuevo sistema le otorga al fiscal (acusador) y 

con los medios alternativos de solucion de controversias.l" 

Un estudio realizado sobre el uso de estas facultades por el Ministerio publico 
dio cuenta que en el caso de Chile, segun estadisticas oficiales de 2003, tres de 
cada cuatro casos llegados a las fiscalias reciben algunas de las salidas no 
conducentes a juicio; el mismo trabajo, sobre bases maestrales aplicadas en 
diversos paises sostuvo que en Costa Rica 64% de los casos corrian la misma 
suerte; en Bolivia, dos de cada cinco casos recibidos por el Ministerio Publico 
fueron igualmente retirados del procesamiento conducente a una sancion."" 

"" lbid p. 38. 
l i i  Un ejcmplo de trabajos que analizan el cambio de sistemas y pone especial atencion a la figura del fiscal y 
en los medios dtcmativos de solucion de controversias es Rodrigo de la Barra. op cit., pp. 139.191 
' ! '  ,>; . &arz I.iiis. "Retimna procesal ... "p. cii.. p. 49. 



Los datos arrojados por este tipo de estudios muestran que si bien se ha 

conseguido acortar los tiempos en aquellos casos que han sido aceptados por 

el sistema, no precisamente hace mas rentable un cambio de esta naturaleza, 

pues el numero de casos que no encuentran respuesta adecuada es similar al 

que se tenia con el sistema anterior, sin embargo, la diferencia radica en que 

de acuerdo a la percepcion ciudadana, cl hecho de que no se observe un 

cambio real con el nuevo sistema genera descontento y aumenta la 

desconfianza en las instituciones. 

Los altos indices de delincuencia, corrupcion, impunidad e inseguridad 

son solo algunos de los aspectos que han contribuido a la ineficacia de las 

instituciones de imparticion de justicia en materia penal. Los alcances que 

tiene esta problematica van mas alla de los perjuicios que puedan causarse a la 

victima o al acusado; los efectos de una mala imparticion de justicia trastocan 

todas las estructuras sociales y provocan un clima generalizado de inseguridad 

publica y desconfianza en las in~tituciones."~ 

Ante la falta de seguridad juridica, que produce una mala imparticion de 

justicia, se empiezan a generar otros problemas derivados de esta, como la 

corrupcion, la tardanza en los procesos y afectacion en la actividad economica, 

esto aunado a la existencia de un sistema penal inquisitorio, contribuye a la 

creacion de mafias al interior de las instituciones encargadas de la procuracion 

de justicia que extorsionan y corrompen tanto a victimas como a victimarios. 

.Ante esta problematica se ha reconocido que es necesario ajustar las 

estructuras constitucionales y legales para dar respuesta a este fenomeno 

social. Sin embargo, mientras no se atiendan otras demandas estructurales 

i l,J Fstc ciiina ;cncralizado de inseguridad. tanto publica como juridica, provoca desconfianza en las 
inititucirincs y es uno de los motivos por los que, desde diversos sectores del sistema economico, se ha 
priirnovido movimientos sociales a favor del cambio en los cisterna? de imparticion de justicia penal en casi 
todns Ikis paises de la region. 
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dentro de la sociedad como la pobreza, el desempleo, la mala calidad en la 

educacion y la excesiva disparidad en la distribucion del ingreso, el factor 

humano en los cuerpos encargados de la procuracion de justicia no sera capaz 

de producir un sistema penal capaz de satisfacer la demanda social. I2O 

Finalmente la creacion de consejos de la judicatura o magistratura, fue 

parte de los esfuerzos por separar las tareas de administracion del poder 

judicial. Los temas recurrentes en este tipo de trabajos son: la eleccion, 

nombramiento y destitucion de jueces inferiores, impulso de la carrera judicial 

y distribucion de facultades de jueces y magistrados, ademas de administrar 

los recursos materiales del poder judicial. Algunos ejemplos de los trabajos 

que ubican la problematica desde el punto de vista de la creacion de los 

organos administrativos del poder judicial son: 

El estudio de Jorge Chaires quien afirma que la creacion de consejos de 

la judicatura o magistratura surge como una formula para garantizar la 

independencia judicial. Ademas retorna la discusion acerca del papel de los 

jueces en la clasica division de poderes y la importancia que tienen los 

conse.jos de la magistratura en garantizar la autonomia frente al Ejecutivo y 

~egis la t ivo. '~ '  

Por su parte Pedro Sagues realiza un analisis del consejo de la 

magistratura, creado en Argentina con la reforma de 1994, e introduce la 

problematica acerca de si este organo puede o no operar como mecanismo de 

control de con~titucionalidad.'~~ 

Los procesos de reforma han respondido a circunstancias especificas en 

cada uno de los paises de America Latina. La influencia de actores nacionales 

\'O Viase Andres Oliva Sanlos. ''El factor humano en la justicia". en Reforma Judicial. revisfu mexiicanu d~ 
,jristicia. julio-diciemhrc 2007, Instituto de Ini,estigaciones juridicas, UNAM, Mexica. 2007, p. 34. 

121  Jorge Chaircs Zaragoza. "La independencia del Podcr Judicial", en Bolerin ,Mexicano de Derrrho 
Comparudo. nueva serie. aiio XXXVII, num. 110. mayo-agosto de 2004, pp. 523-545. 
111 Vc'u~c l'cdro Sag:iSsNCstor. op. cit., pp. 85-102. 
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e internacionales ha sido tema de debate en los procesos de cambio de los 

sistemas judiciales. Los modelos implementados son similares en todos los 

paises de la region. Sin embargo, nos encontramos efectivamente en 

estos procesos de reforma? La respuesta a este interrogante demanda, como 

proxin~o paso, desagregar el analisis a procesos naci~nales ." '~~ 

S. Evaluacion y resultado de las reformas: su impacto en la consoiidacion 

y en la calidad de la democracia. 

Una parte fundamental de esta investigacion es la revision de 

bibliografia sobre el analisis de casos nacionales. El 50% de los textos 

analizados cuentan con evaluaciones y resultados de las reformas 

implementadas en los paises latinoamericanos. Sin embargo, los estudios 

realizados se concentran en dar cuenta de la situacion sobre algun pais 

especifico'24, y solo algunos trabajos realizan un analisis comparado'25. Es 

aqui donde se abre el campo de oportunidad para realizar un analisis del papel 

que han desempenado los poderes judiciales en los paises de America Latina. 

lJn analisis y evaluacion de los estudios de caso existentes nos daria una 

vision general sobre el papel que han desempenado los poderes judiciales en la 

transicion y consolidacion de la democracia. 

De manera general podemos decir que las evaluaciones y resultados de 

las reformas difieren de pais en pais. Por una parte, estan los estudios que 

~- 

! 2 :  Carlos Acuna H. y Gahriela Alonso. op. rir., pp. 3-4. 
I Ii En esta siiuacion se encuentran los trabajos de Jorge Chaires. Rodrlgo de la Barra Francisco Eguiguren, 
Domingo earcia Relaundc, Cesar l a n d a  Fiona Macaulay, I'aulino Mora. Santiago Nieto, Juan Carlos 
Rorlriguci, Hruce Wilson y Rogcr Handhcre. Para un panorama general de la bihliogratia vianse los cuadros 
que se aricxaii al prewntc trahaio. 

II~immcrycii (17 paises): Silvia y Maria Incian (13 paises); Hurnbeno Nogueira (9 paises); Pedro Sasues (2 
paiscs): ITn Skaar (3  paises): y. Juan Enrique Vargas Viancos (10 paises). 
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afirman que las reformas implementadas han generado resultados positivos 

como el trabajo de Silvia y Maria Inclan quienes concluyen que en los paises 

ana~ izados '~~  donde hubo reformas se observo que efectivamente los cambios 

en la justicia habian influido en la rendicion de cuentas en especifico del 

ejecutivo. por lo que las autoras sugieren continuar con las reformas de los 

sistemas judiciales para lograr consolidar las democracias de los paises 

latinoamericanos. 

Por otra parte, se encuentran los trabajos que consideran que las 

reformas judiciales poco o nada han mejorado la situacion de los paises de la 

region, un ejemplo de esta postura es el trabajo de Carlos Acuna y Gabriela 

Alonso quienes afirman que "los casos analizados nos muestran procesos de 

rcforma judicial no solo lentos, sino tambien estancados o, inclusive, en 
>r 127 retroceso . Ademas sugieren que de los procesos analizados "no surge un 

actor o alianza de actores con suficientes incentivos y recursos como para 
r, 128 destrabar el fuerte equilibrio que frena las reformas judiciales . 

El trabajo de Linn Hammergren patrocinado por el Banco Mundial 

recoge la experiencia de cinco paises donde se analizaron diversos asuntos, 

principalmente en materia civil y mercantil. Se tomaron como fuentes diversos 

expedientes y se establecio en cuantos de los juicios analizados participaba 

algun tipo de organizacion o empresa, principalmente bancos, se tomo en 

cuenta la cuantia del asunto, el tiempo de solucion, el tipo y los efectos de la 

sentencia. Finalmente la autora concluye que: 

La imagen que emerge de los cinco estudios realizados en cinco paises es muy 
diferente de lo sugerido por las creencias populares y ademas tiene distintas 
implicaciones para las recomendaciones de reforma. Tomando en cuenta los 

"' El Irabajc analiza trece casos: Guatemale El Salvador. Honduras. Costa Rica Panama, Ecuador. Peru. 
Colimbia. 13olivia Paraguay, Argentina y Mexico. vease Silvia Inclan y Mana Inclan. op. cit.. 2005. 
Ili Carlos Acuna H. > (iahriela Alonso. op. cir.. p. 4. 
""bid p. 5 .  



hallazgos de los investigadores, no es sorprendente que muchas reformas hayan 
tenido resultados decepcionantes. Los remedios pueden enfocarse en los 
problemas menos relevantes, subestiman cuestiones clave y malinterpretan 
causas y  relacione^.'^^ 

1.0s resultados que surgen del analisis de la situacion de los paises 

centroamericanos es que: 

pese a las reformas la experiencia democratica y una mayor supervision de la 
sociedad civil y de los donantes internacionales, la perspectiva general es que, 
con la excepcion de Costa Rica, los organismos judiciales centroamericanos 
siguen siendo corruptos, altamente politizados, poco transparentes e incapaces 
de luchar de manera eficiente contra la corrupcion y las violaciones de los 
derechos humanos." 

Como se observa existen posiciones encontradas respecto de los 

resultados de las reformas y su influencia en la consolidacion de la 

democracia. Los estudios empiricos que comparan diversos casos nacionales, 

en su mayoria utilizan tecnicas cualitativas como la entrevista o la encuesta y 

son pocos los que utilizan tecnicas cuantitativas, este fenomeno se debe a que 

"usar [otro tipo de] metodos cualitativos implicaria analizar criticamente las 

sentencias"', que son el producto de la actividad judicial, tarea que se ha 

rcalizado de manera sistematica en escasas oca~iones" . '~~ 

Cabe senalar que los resultados y evaluaciones obtenidos para el caso 

latinoamericano. aun resultan insuficientes, hace falta mayores esfuerzos para 

comprender el impacto de las reformas judiciales en la consolidacion de la 

democracia. 

l2il I.inn Haniniergren. "Uso de las investigaciones empiricas para el reenfoque de las reformai judiciales: 
Icccionei desdc cinco paises", en Amirica Larina Hoy. afioivol. 39, num. 39. hiversidad de Salamanca, 
I:spana ahril de 2005. p. 33. 
l ;o Ilorja Diar Kivillas y Sehastian Linares Lejarraga. op. cit., p. 47. 
111 FI articulo dc Linn llammergren es un ejemplo claro de analisis de tipo cualitativo. Cabe mencionar que el 
irdh-jo fue patrocin3do por el Banco Mundial y fue el producto del trabajo de diversos grupos de 
irivestigaci6n en cada uno de los paises analizados. Vease Linn Hammerpen. 'IJso de las investigaciones ... 
O/' Cil. 
1': ,>' ., dsara. "Justicia rigimen politico ... op. cit., p. 419. 



6. Estudios empiricos sobre el Poder Judicial: aproximacion metodologica 

El objetivo del presente apartado es presentar un panorama general de las 

diferentes metodologias utilizadas en los estudios que analizan el desempeno 

del Poder Judicial en los procesos de transicion y consolidacion de la 

democracia en los paises de America Latina. Para la seleccion de la 

bibliografia que se presenta se tomaron en cuenta aquellos trabajos que 

contemplaban el analisis de varios casos nacionales (mas de dos) y que 

tuvieran un aporte empirico ~ignificativo. '~~ 

El trabajo de Elin Skaar presenta un analisis comparativo del contexto 

posdictatorial en Argentina, Chile y Uruguay. Trata de explicar "por que se 

han producido reformas judiciales en contextos tan diferentes" y pretende 

..aclarar algunas de las complejidades que rodean a la reforma judicia~". '~~ Su 

analisis se sirve de tres hipotesis complementarias, a saber: 

1) La reforma judicial esta Intimamente relacionada con los procesos de 
liberalizacion economica; 2) La reforma judicial tiene como motivo, ademas, 
cuestiones relativas a los derechos humanos: 3) La reforma judicial dirigida a 
incrementar los poderes de la Corte Suprema o alterar su composicion se ha 
debido fundamentalmente a intereses politicos mas restringidos, principalmente 
en situaciones en donde se ha producido cambios en el sistema de partidos o en 
la estructura tradicional del ~ o d e r . " ~  

El autor sostiene que las reformas implementadas en estos tres paises 

han sido impulsadas, principalmente, por actores nacionales, en donde la 

participacion e influencia de agentes internacionales ha sido poco significativa 

en comparacion con otros paises de America Latina. Para argumentar esta 

t i ;  IKsta rcvision no pretende ser un analisis exhaustivo de la bibliografia de corte empirico. sino que solo 
mucstra un panorama general de algunas de las metodologiai utilizadas en los estudios que analizan el nuevo 
paprl dcl Poder Judicial y su vinculacion con los procesos de transici6n y consolidacion democraticos. 
l i d  CIin Skaar. op cit. p. 150 
175  idem. 



postura analiza las reformas a los codigos de procedimientos y las reformas 

constitucionales que incidieron sobre la conformacion y desempeno de las 

Cortes Supremas poniendo enfasis en la independencia judicial. Los 

indicadores que utiliza para medir la independencia judicial son: 1) 

procedimiento de designacion; 2) extension del mandato de jueces superiores; 

3) creacion dc consejos de la magistratura; 4) incremento en los poderes de 

revision constitucional por parte de las cortes; y, 5) medidas para decretar la 

independencia financiera. Mientras que para analizar los cambios en la justicia 

penal utiliza como indicadores: 1)  las modificaciones en la division del trabajo 

entre jueces y fiscales, y 2) la creacion de los ministerios publicos. 

Skaar afirma que su trabajo es fundamentalmente Utiliza 

una serie de entrevistas realizadas a expertos nacionales que estuvieron en 

contacto con los procesos de reforma en cada uno de los paises objeto de 
137 1 analisis. Sin embargo, una parte importante del trabajo surgio de la revision 

en profundidad de fuentes secundarias. Esta metodologia es representativa de 

los trabajos comparados de corte cualitativo en donde el trabajo fundamental 

fue la reconstruccion del contexto en el que se llevaron a cabo las reformas y 

se complementa con las opiniones y percepciones recogidas a traves de 

diversas entrevista realizadas a expertos nacionales. 

Diaz Rivillas y Linares Lejarraga comparan el impacto de las reformas 

judiciales sobre el comportamiento de los jueces en  entroa ame rica.'^^ A traves 

/ i 6  1.a alirnacion de que el articulo es fundamentalmente empirico esta seguida de una nota al pie donde se 
cstnhlccc quc cI trabajo se desprende de la tesis doctoral del autor. 
, y -  Scgun el apindice que ofrece Skaar al final de su articulo se realizaron 36 entrevistas para e1 caso de Chile; 
30 en Argentina y 27 cn liruguay. En su mayoria las entrevistas fueron realizadas a profesores de derecho, 
aunque tamhien se incluyeron jueces, periodistas, estudiantes y diversa figuras publicas. Vease ApCndice 1 
dcl articulo de Elin Shaar. "Un analisis de las reformas.. . op. cit. pp. 179-183. 
i i<i Veaw Ro'js niar Rivillas y Sebastian Linares Lejarraga. "Fortalecimiento de la independencia judicial en 
Centrodinirica: un halance tras veinte anos de refomas", en America Latina Hov. ailolvol. 39. num. 39, 
llnivcrsidad de Salamanca 13pdila. abril de 2005, pp. 47-96. 



del estudio de cinco paises (Nicaragua, Honduras. El Salvador, Guatemala y 

Costa Rica) los 

autores confrontan las percepciones de jueces y legisladores sobre quienes 

son los principales actores que alteran la conducta judicial y que intervienen 

positiva o negativamente en la independencia judicial. Ademas, analizan las 

principales reforma.. judiciales implementadas formalmente y su repercusion 

de facto sobre la independencia de los jueces. 

El articulo apoya su analisis en una serie de encuestas realizadas a 

miembros de las cortes supremas y de tribunales de primera y segunda 

instancia de la rama penal; paralelamente utiliza una serie de entrevistas 

hechas a legisladores de los cinco paises en donde se les cuestiona acerca del 

desempeno de los jueces y especificamente sobre la independencia judicial.'39 

No obstante que en muchos de los casos las encuestas realizadas 

contemplaban mas del 90% de los miembros de las cortes, los autores estan 

concientes de que los datos presentados "cuentan con algunas limitaciones, 

como la debil equivalencia de algunos indicadores utilizados para la 

comparacion, la introduccion de sesgos subjetivos en las respuestas o la baja 
Y 140 representatividad de algunas de las muestras . 

Los principales indicadores que utilizaron para medir la independencia 

judicial fueron los procesos de seleccion de los candidatos a magistrados, la 

duracion en el cargo, los procesos disciplinarios y la remuneracion de los 

jueces. Finalmente uno de los hallazgos mas relevantes que arroja la 

investigacion es que existe una percepcion generalizada acerca de que los 

actores mas significativos que inciden sobre la conducta de los jueces y la 

.,, 
" 1.0s datos que s r  presentan estiman que. en promedio. se entrevisto y10 encuesto al 80 % d e  los miembros 
dc las cortes suprcrnas. al 30% de IosJueces de los tribunales inferiores y al 35  % d e  los legisladores en cada 
uno de 10s paises. Vease Borja Diaz Rivillas y Sebastian Linares Lejarraga. op cir. p. 53. , L < l  I3or.j:: I>ia/ Kivillasy Schaslian Linares Lejamga. op. cit. p. 52. 



independencia judicial ya no son el poder ejecutivo ni las fuerzas armadas, 

sino los medios de comunicacion y los partidos politicos. Estas percepciones 

son importantes ya que muchas de las reformas implementadas querian lograr 

la independencia judicial respecto del poder ejecutivo o respecto de los 

militarcs. 

14 analisis cualitativo basado en instrumcntos como la entrevista o la 

encuesta cs una de las formas recurrentes que han utilizado los estudiosos del 

Poder Judicial que, desde la ciencia politica o la sociologia, realizan 

investigacion empirica. Sin embargo, esta aproximacion al tema tiene el 

inconveniente de que basa sus afirmaciones en las percepciones de aquellos a 

los que se les aplica el instrumento. Esta valoracion es importante por que 

muchos de los diagnosticos y cambios que dieron sustento a las reformas 

judiciales de los paises de America Latina estuvieron basados en este tipo 

estudios. 

La discusion acerca de la pertinencia de utilizar las percepciones y 

creencias sobre la justicia para la transformacion de los sistemas judiciales es 

el punto de partida del trabajo de Linn Hammergren quien parte del supuesto 

de que el cocimiento acerca del funcionamiento de la justicia y de los 

tribunales en los paises de America Latina se basa principalmente en las 

percepciones que la gente tiene y no en lo que realmente sucede en la justicia. 

Generalmente las percepciones sobre el funcionamiento de los poderes 

judiciales provienen de las opiniones de "supuestos expertos" (jueces y 

abogados), de casos relevantes expuestos en los medios de comunicacion o de 

la reproduccion de experiencias que se transmiten entre las personas. "Debido 

a que en America Latina nadie habia investigado de manera sistematica los 

hechos detras de la apariencia, el Banco Mundial decidio encargar una serie de 



estudios para evaluar esa creencias generalizadas frente a datos duros 

provenientes de los expedientes judiciales".'" 

El articulo de Linn Hammergren resume los hallazgos mas importantes 

encontrados por los grupos de trabajo patrocinados por el Banco Mundial en 

cinco paises (Argentina, Mexico, Brasil. Peru y Ecuador) donde se realizo el 

estudio. "La idca era bastante sencilla: usar la informacion en una muestra 

aleatoria de expedientes judiciales para determinar los datos reales sobre quien 
x 142 hace uso de los tribunales, con que proposito y con cuales resultados . 

En el analisis se utilizaron diez suposiciones, percepciones o creencias 

que caracterizaban el trabajo de los poderes judiciales y que constituyen un 

factor comun entre los paises analizados; ademas, se establecieron algunas 

creencias especificas de cada pais para despues confrontarlas con los 

resultados arrojados del analisis de expedientes en cada uno de los casos 

nacionales. 

[Jna de las creencias que mas inquietaba al Banco Mundial era la que 

atirmaba que el mal funcionamiento de los sistemas judiciales tenia 

repercusiones directas sobre el crecimiento economico, por tal motivo se puso 

especial infasis en el analisis de juicios ejecutivos mercantiles y civiles y se 

de.jo de lado la materia penal, la que solo se contemplo para el caso de 

Argentina. 

Los primeros resultados de los analisis nacionales sugirieron que las 

creencias populares a menudo eran erradas total o parcialmente. La 

importancia de estas conclusiones y del analisis en general es que a partir de 

los resultados obtenidos se pueden plantear reformas especificas basadas no 

solo en creencias sino en datos duros arrojados por el analisis de expedientes. 

/ a ,  I.inn tlarnrnsr~ren. 'Ils<i de las investigaciones empiricai ... np cit p 20. 
!" Ibidm:. 



Uno de los aciertos del estudio es que realiza el analisis de la micro-justicia, es 

dccir, que no centra su atencion en las percepciones que existen sobre las 

cortes o tribunales supremos como la mayoria de los estudios empiricos, este 

hccho ubica a la investigacion en el debate acerca del funcionamiento que 

deben tener los poderes judiciales y su repercusion en la calidad de la 

democracia. 

Una de las ventajas de utilizar este tipo de metodologia es que ofrece 

datos duros acerca del funcionamiento real de la justicia. Sin embargo, debido 

a1 costo economico que representa y al tiempo que se necesita para dar 

seguimiento a los casos objeto de analisis'43, este tipo de metodologias tienen 

mayores posibilidades para el estudio de casos especificos, ya que analisis 

comparados como el que presenta Linn Hammergren solo son posibles si se 

cuenta con los apoyos necesarios como los proporcionados por el Banco 

Mundial o a traves de la colaboracion de grupos de trabajo en diversos paises. 

Una propuesta metodologica que se sirve de las tecnicas del analisis 

cuantitativo se puede encontrar en el trabajo de Silvia y Maria Inclan quienes, 

al tratar de responder a la pregunta han sido los efectos de las 

reformas implementadas en los paises de America Latina sobre la rendicion de 

cuentas estatal?. recurren al analisis de regresion para identificar los efectos de 

las reformas sobre la rendicion de cuentas del Estado tanto vertical como 

horizontalmente. El estudio toma en cuenta 23 paises (13 donde se habian 

realizado reformas judiciales y diez paises donde aun no se realizaban) y un 

periodo que abarca 29 anos (1973-2001). Para valorar los efectos de las 

reformas sobre la rendicion de cuentas utilizan dos indicadores elaborados por 

':: "Con financiamiento que oscilaba entre U$S 25.000 y U$S 55.000. Ins cinco estudios apenas 
proporcionaron una radiografia parcial de cada situacinn nacional. 1.0s ejemplos nivieron que limitarse a los 
asuiiios tramitados durante un solo ano. y a lo sumo se pudieron cubrir dos distritos judiciales". I.inn 
I larnrncrgren. "Uso dc las investigaciones empiricas ... op cir. p. 21. 



Poli& Pvoject IV: 1) restricciones del ejecutivo para medir la rendicion de 

cuentas horizontal; y, 2) competitividad de participacion ciudadana para 

estimar la rendicion de cuentas vertical. "El estudio utiliza modelos de panel 

con correccion de errores esthdar tomando en consideracion los posibles 

efectos fijos al incluir variables dicotomicas para los paises en cada uno de 

[los] modelos".'44 

Sirviendose de la metodologia planteada las autoras pretenden probar la 

hipotesis de que las reformas implementadas en los paises latinoamericanos 

"han tenido un primer impacto positivo sobre la rendicion de cuentas estatal 

cn las democracias en proceso de con~olidacion".'~~ Los resultados obtenidos 

arrojan que las reformas formales han impactado positivamente, de facto, 

sobre la redicion de cuentas estatal horizontal y vertical. 

Estos trabajos representan un panorama general sobre las diversas 

estrategias metodologicas que se han utilizado en los estudios sobre el Poder 

Judicial. utilizan una serie de instrumentos tanto cualitativos como 

cuantitativos para evaluar las reformas implementadas y sugieren algunas 

estrategias para la realizacion de estudios comparados, que hasta el momento 

parecen estar en un estado embrionario. El siguiente cuadro resume las 

estrategias metodologicas expuestas. 

111 Silviii Inclan y Maria Inclan. op. cit. p. 58. 
"' Iriwn 



ESTRATEGIAS METODOL~GICAS 

AUTOR 

Elin Skaar 

Diaz Rivillas 
y Linarei 
Lejarraga 

Linn 
tlammergren 

Silbia y 
Maria Inclan 

TIPO DE 
ANALISIS PAISES OBJETO 

Argentina, Chile Influencia de 
Cualitativo actores 

y umguay 
internacionales 

comportamiento Cinco paises 
de los jueces Cualitativo Centroamerica 
(Indep. Judicial) 

Cinco paises: 
Percepciones Arzentind, Peru, 

Cualitativo Brasil. Ecuador Vs. 
exped~entes y Mexico. 

23 paises Impacto RJ en 

Cuantitativo (13 RJ y 10 no 
rendicion de 

RJ) 
cuentas del Estado 
H y V 

INSTRUMENTO 

Entrevistas a 
expertos 
nacionales 

Encuestas y 
entrevistas a 
jueces y 
legisladores 

Anilisis de 
expedientes 

Analisis de 
regresion 

Por ultimo. es conveniente senalar que una parte importante de los 

estudios empiricos que se han realizado en las ultimas decadas, en general 

estudios de caso, han puesto el tema de la independencia judicial en el centro 

del debate y se han producido una gran cantidad de estrategias metodologicas 

para medir la incidencia de las reformas judiciales sobre la independencia de 

los jueces. Al respecto, Sebastian Linares realiza un recorrido por las diversas 

estrategias metodologicas utilizadas para la medicion de la independencia 

judicial. a continuacion se presentan de manera resumida los elementos 

caracteristicos de tales estrategias. 

1. Aquellas que comparan las sentencias con el texto normativo. "Esta 

observacion podria permitimos inferir la parcialidad o ausencia de 



independencia del juez cuando las decisiones "no coincidan" con lo que 

creemos que exige la ley*..'46 

2. Aquellas que comparan de manera sistematica las decisiones de un juez 

especifico para determinar si coinciden con sus actitudes axiologicas 

mentenidas durante el tiempo para la solucion de casos analogos.I4' 

3. Aquci!as quc analizan la legalidad del proceso para deteriiiinar la 

independencia del juez. En este caso si el juez resuelve un juicio a pesar 

de la violacion flagrante del debido proceso se podria inferir que se 

presentaron interferencias en la independencia judicial. 

4. Aquellas que utilizan la comparacion estadistica. En esta estrategia se 

trata de conocer las preferencias de ciertos actores (ejecutivo, 

legislativo, medios de comunicacion. etc.) y las preferencias de los 

jueces en relacion a casos especificos. La comparacion estadistica entre 

los resultados de las sentencias y las preferencias de actores y jueces 

proporcionaria indicios sobre la independencia judicial. 

5. Aquellas que contrastan las "variables que de acuerdo con la teoria 

tienden a evitar e impedir la existencia de coerciones e injerencias 
rr 148 indebidas en el proceso de decision judicial . Esta metodologia 

distingue entre las mediciones de iure o formales y las de fact~.''~ 

a) Mediciones formales: consiste en comprobar la existencia de 

dir,';osiciones legales que han sido consideradas por la teoria como 

;.!meniw que inciden en la independencia judicial (salarios de los 

juwes, duracion del carga, promocion y seleccion, etc.). 

/ :l. Schastihn I.inarzs. op. cit. p. 99. 
1.1- SCh . .. . astiati Linare5. (y. cit. p. 102. 
11, Schdslian I.in;res. "La independencia judicial: conce~tualizacion y medicion". en Poliricay gobierno. vol. 
i 1 .  num. 1,  CII)!.. M&uico, septiemhx dc 2001. p. 1 1  1. 
1 , :  

li5Vd investig;icion ha oprado por utilizar este tipo de aproximacion mctodologica en siis dos sentidos tanto 
h m a l  como ac b'acto. Sin embarco, Dor ios obietivos truados. nuestro estudio no solo se basara en el analisis 



b) Mcdiciones de facto: consiste en comprobar el efectivo cumplimiento 

de las reglas formales. Es una confrontacion del ser con el deber ser y la 

consecuente valoracion del grado en que los hechos corresponden con 

los ideales. 

6. Metodos de auditoria: tiene como finalidad detectar problemas para 

impulsar reformas. 

7. Metodos comparativos: pretende llegar a resultados comparables; su 

finalidad es medir conceptos para comprobar hipotesis. 

8. Aquellas que pretenden medir utilizando las percepciones de actores 

relevantes. 

7. Revision exhaustiva de  la bibliografia 

A continuacion se presenta un listado de la bibliografia que no fue analizada 

en este proyecto, pero que es indispensable para la i n ~ e s t i ~ a c i o n . ' ~ ~  Los 

materiales se han agrupado en tres categorias de acuerdo a la tematica que 

analizan. En primer lugar se presenta la bibliografia que se ubica en la 

discusion sobre la transicion y consolidacion de la democracia y el papel del 

Poder Judicial. En segundo lugar se presentan los trabajos que analizan el 

proceso de reforma judicial en America Latina. Finalmente se presentan 

algunos trabajos que contribuyen a la discusion sobre el papel de la 

jurisdiccion en el proceso de construccion de la democracia en cada uno de los 

paises propuestos. 

:<o 1.n hihliografia que sc presenta en esta parte no fue analizada por diversos motivos. En algunos casos los 
trabajos han sido idcn!ificados recientemente y se esta en pmceso de adquisicion. En otros casos los trahaios 
no estdn disponibles en el pais y el proccso para adquirirlos es un poco largo y costoso. Existen ademas un 
niimero considcrable de materiales escritos en ingles que se han adquirido recientemente y por cuestiones de 
ticnipo ni> han sido inmrporados. 
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1V. Indice tentativo 

CAPITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Objetivo: El apartado pretende: 1)  establecer una sintesis del estado de la 

teorizacion en donde se ubique el problema de investigacion; 2) explicar los 

aspectos metodologicos y alcances del tema, y; 3) proponer un marco teorico 

que ayude a sustentar la investigacion. 

1. Estado del arte 

l .  1 Teorico: el Poder Judicial como objeto de estudio de la ciencia politica. 

1.2 Empirico: reformas judiciales y su evaluacion en America Latina 

estamos? hace falta? 

2. Metodologia 

2.1 Analisis historico: propuesta analitica. 

2.2 Elementos de un Poder Judicial democratico 

2.3 Metodologia para el analisis de sentencias relevantes 

2.4 comparar el papel de la jurisdiccion? 

3. Marco teorico 

4. Conceptos generales 

4.1 Poder Judicial 

a. Politizacion de la justicia 

h. Judicializacion de la politica 

c. Activismo judicial 

4.2 Tkmocracia 

a. lransicion 

b. Construccion de la democracia 

c. Consolidacion de la democracia. 



Objetivo: El capitulo pretende proporcionar un panorama general acerca de 

los principales aspectos que llevaron a la transformacion de los sistemas 

judiciales en los paises de America Latina, poniendo enfasis en los 

diagnosticos que propiciaron los cambios, el contenido general de las reformas 

y los resultados que se pretendian alcanzar. 

1. America Latina perspectiva general 

2. Chile, Costa Rica, Mexico y Venezuela en el contexto latinoamericano 

3. El Poder Judicial en America Latina: un diagnostico 

3.1 Actores internacionales 

3.2 Actores nacionales 

4. La reforma judicial: causas y efectos 

4.1 Equilibrio de poderes 

4.7 Crecimiento economico 

4.3 Seguridad juridica 

4.4 Proteccion a los derechos de propiedad y al capital 

4.5 Proteccion a los derechos humanos: libertad e igualdad 

5. Principales reformas a los sistemas judiciales de los paises de America 

Latina 

5.1 Reforma a la justicia constitucional 

5.2 Reformas a la justicia penal 

5.3 Reformas para la creacion de consejos de la judicatura 

5.4 Otros aspectos de las reformas. 



Ob,jetivo: Realizar un analisis historico-institucional en los cuatro paises 

propuestos, poniendo enfasis en las transformaciones que experimento el 

regimen politico y su relacion con el sistema judicial. 

l .  Chilc: contexto historico-institucional 

1.1 Relacion Poder Judicial-regimen politico 

1.2 Reforma judicial en Chile 

2. Costa Rica: contexto historico-institucional 

2.1 Relacion Poder Judicial-regimen politico 

2.2 Reforma judicial en Costa Rica 

3. Mexico: contexto historico-institucional 

3.1 Relacion Poder Judicial-regimen politico 

3.2 Reforma judicial en Mexico 

4. Venezuela: contexto historico-institucional 

4.1 Relacion Poder Judicial-regimen politico 

4.2 Reforma judicial en Venezuela 

5. Un balance tras tres decadas de cambio politico y reforma judicial. 

6. El papel historico del Poder Judicial: una aproximacion 



Objetivo: Implementar la metodologia propuesta para evaluar los niveles de 

independencia, acceso a la justicia, eficiencia y control constitucional en 

Chile. Costa Rica. Mexico y Venezuela. Ademas, se propone realizar un 

analisis comparativo de los elementos analizados y establecer el nivel de 

posibilidades que posee la jurisdiccion para su desempeno en un contexto 

democratico. Finalmente se pretende analizar algunas sentencias relevantes 

emitidas por las cortes constitucionales en las que se pronuncien sobre los 

derechos de propiedad, libertad e igualdad. El enfasis se pondra en la forma en 

que las cortes constitucionales de los paises analizados resuelven un problema 

similar y el papel que asumen frente a los derechos establecidos. 

1. Aplicacion de la metodologia en Chile 

1.1 Resultados sobre la independencia, el acceso ala justicia, la eficiencia y 

el control constitucional. 

1.2 Analisis de resoluciones relevantes en relacion con los derechos de 

propiedad, libertad e igualdad. 

1.3 Elementos para la configuracion del papel de la justicia chilena. 

2. Aplicacion de la metodologia en Costa Rica 

2.1 Resultados sobre la independencia, el acceso ala justicia, la eficiencia y 

el control constitucional. 

2.2 Analisis de resoluciones relevantes en relacion con los derechos de 

propiedad. libertad e igualdad. 

2.3 Elementos para la configuracion del papel de la justicia en Costa Rica. 

3. Aplicacion de la metodologia en Mexico 



3.1 Resultados sobre la independencia. el acceso ala justicia, la eficiencia y 

el control constitucional. 

3.2 Analisis de resoluciones relevantes en relacion con los derechos de 

propiedad, libertad e igualdad. 

3.3 Elementos para la configuracion del papel de la justicia en Mexico. 

4. Aplicacion de la metodologia en Venezuela 

4.1 Resultados sobre la independencia, el acceso ala justicia, la eficiencia y 

el control conStitucional. 

4.2 Analisis de resoluciones relevantes en relacion con los derechos de 

propiedad, libertad e igualdad. 

4.3 Elementos para la configuracion del papel de la justicia en Venezuela. 

5. Comparando resultados: herramientas para la construccion del papel de la 

jurisdiccion. 

CAP~TULO v 
EL PAPEL DEL PODER JUDICIAL EN LA TRANCICION Y 
CONSOLIDACI~N DE LA DEMOCRACIA EN AMERICA 

LATINA 

Objetivo: A partir del examen de la informacion obtenida en el desarrollo de 

las tres dimensiones de analisis, se pretende determinar cual fue el papel que 

descmpeno el Poder Judicial en Chile, Costa Rica, Mexico y Venezuela. A 

partir de la caracterizacion de los casos especificos se propondra una tipologia 

de las funciones que puede desempenar la jurisdiccion en el proceso de 

construccion de la democracia. Finalmente se pretende establecer una 

valoracion explicativa del papel que desempena el Poder Judicial en los 

procesos de transicion y consolidacion de la democracia. 



1. El papel del Poder Judicial en el regimen politico chileno. 

2 El papel del Poder Judicial en el regimen politico de Costa Rica. 

3. El papel del Poder Judicial en el regimen politico mexicano. 

J. El papcl del Poder Judicial en el regimen politico de Venezuela. 

5. Las funciones del Poder Judicial en la construccion de la democracia: una 

tipologia. 

6. Los retos del Poder Judicial en un contexto democratico. 

6.1 Activismo judicial 

6.2 Politizacion de la justicia 

6.3 Judicializacion de la politica 

6.4 Asignaturas pendientes 

VI. CONCLUSIONES 
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FUENTES ELECTRONICAS 



ANEXO 1 

TENDENCIAS DEL REGIMEN POLITICO DE COSTA RICA, CHILE, 
MEXICO Y VENEZUELA.'~' 

Authority Trends, 1946-2008: Costa Rica 
3 "  1 

I 

Authoritv Trends, 1946-2008: Chile 

1 - 1  Fuente: Polity Projct IV. Caracteristicas y timsicioncs de regimcn politiw, 1800-2007, proporciona 
piintuacioncs J c  -10 a +10. Se considera Autocracias cuando ei puntajc oscila entre -10 y -6: son 
denoniinadus Anocraciai cuando tienen una piintiincion de -5 a TS, y; w n  llamados ikmncracias con irna 
puntuaci6n dc +6 a +!O. Disponible en www.systemicpeace.or~'polityIpoli~4.htm. 



(Continuacion anexo 1) 

Authority Trends, 1946-2008: Mexico 

Authority Trends, 1946-2008: Venezuela 
.u - 



ANEXO 2 
REFORMA JuDICIAL EN AMERICA LATINA Y SISTEMA DE 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD'~ 

Pais 

Argentina 
Bolivia 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
1 londuras 
Mexico 
Panami 
Paraguay 
Peru 
Republica 
Dominicana 
Uruguay 

Veneiuela 

------ 1998 
fallido 

Tipo de sistema de control de 
eonstitucionalidad 

Difuso 
Concentrado (T. Constituional) 
Concentrado (T. Constituional) 
Concentrado (T. Constituional) 
Concentrado (sala constitucional) 
Concentrado (T. Constituional) 
Concentrado (sala constitucional) 
Concentrado (T. Constituional) 
Concentrado (sala constitucional) 
Mixto 

Concentrado (sala constitucional) 
Concentrado (T. Constituional) 

Concentrado (T. Constituional) 

1969 1969 4 1999 1999 Concentrado (sala constitucional) 
1980 

1. Ano de la reforma para la creacion de Tribunales Constitucionales o 
facultades de revision constitucional a las cortes supremas. 

11. Reformas que crean concejos de la magistratura o relativas a la carrera 
judicial. 

111.1ieformas relativas al proceso de nominacion y designacion de jueces y 
magistrados. 

[V. Reformas en la justicia penal. 

I .i fllaboraciun propia con datos obtenidos de la bibliografia analizada. 
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Temas: 

1. Reforma judicial en America Latina. 

2. Estudio de caso (pais). 

3. Independencia judicial. 

4. Ciencias Sociales y Poder Judicial. 

5 .  Politizacion de la justicia o judicializacion de la politica. 

6. Reforma a la justicia penal. 

7. Control de constitucionalidad. 

8. Consejos de la magistratura. 

9. Aspecto economico de las reformas. 

10.Defensa de los derechos humanos. 

1 1 .Rendicion de cuentas. 

12.'lransicion, democratizacion, consolidacion y calidad de la democracia. 

13.Eficicncia, eficacia y acceso a la justicia. 

14,Metodologia: estudios cuantitativos y cualitativos. 

15.Resultados de las reformas o evaluacion. 




